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Introducción

Hasta ahora la enseñanza de la historia y la conformación de conciencia 
histórica se ha basado en la memorización (Lahera y Pérez, 2021), lo que 
contribuye al desinterés de los estudiantes y ha generado una percepción 
negativa. El material didáctico más usado para esta asignatura es el libro de 
texto (Álvarez, 2020; González, 2006) o los libros expandidos -fotocopias y 
PDFS- (Massone, 2021). Entre los principales desafíos de la enseñan-
za-aprendizaje para interpretar el pasado están que los estudiantes deben 
desarrollar una conciencia con perspectiva futura, así como analizar, des-
cribir y argumentar críticamente su pasado y presente (Lujambio et al., 
2011) para forjar habilidades que les permitan ser agentes de cambio

Se han desarrollado innumerables herramientas y aplicaciones tecnoló-
gicas que permiten el acceso a distintos recursos de información que se con-
sideran un apoyo al proceso enseñanza aprendizaje (Merla et al., 2022), no 
obstante, diversos autores sustentaron en sus investigaciones que existe un 

 * Maestra en Administración. Docente de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autóno-
ma de Querétrao, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1242-0187 ; correo electró-
nico: edith.montoya@uaq.mx 

 ** Doctor en Derecho. Docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8576-6026 ; 
ID´Scopus: 0000-0002-8576-6026

 *** Doctora en Psicología Educativa. Docente e investigadora de la Facultad de Psicología y 
Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. https://orcid.org/0009-
0001-1424-7413 ; ID´Scopus: 55873238400

https://doi.org/10.52501/cc.282.13
https://orcid.org/0000-0003-1242-0187
mailto:edith.montoya@uaq.mx
https://orcid.org/0000-0002-8576-6026
https://orcid.org/0009-0001-1424-7413
https://orcid.org/0009-0001-1424-7413


288 T E R C E R A  S E C C I Ó N .  E X P E R I E N C I A S  F O R M AT I VA S  C O N  T E C N O L O G Í A S  E D U C AT I VA S

desaprovechamiento de los recursos tecnológicos para fines educativos espe-
cíficamente en el área de historia (Colomer et al., 2018; Mayorga, 2020; 
Sagástegui, 2018), además de que se desarrollan estrategias pedagógicas tra-
dicionales que poco se orientan al contexto de los estudiantes que muestran 
su vida e interactúan constantemente en internet (Castañeda y Adell, 2013). 

Antecedentes

Diversos autores han estudiado la importancia del PLE y la conciencia his-
tórica, entre las principales conclusiones se destacan las siguientes: 

Aunque existe un aumento de acceso a fuentes históricas en los manuales 
y libros de texto, por lo regular no se acompañan de secuencias didácticas que 
permitan un proceso cognitivo para desarrollar la conciencia histórica (Sáiz, 
2014). Estudios como el de Franco-Delgado y Bowen-Mendoza (2022) mues-
tran que los estudiantes hacen poco uso de las herramientas tecnológicas en 
el aula, en tanto que la cultura digital posibilita nuevas formas de acercamien-
tos al pasado e innovar en la enseñanza de la historia con herramientas y 
recursos tecnológicos, por lo que es necesario una actualización docente que 
facilite que los estudiantes accedan a materiales pedagógicos atractivos para 
su aprendizaje (Moya, 2021). En este tenor Cabezas (2016) explica que el PLE 
puede ser adaptado de manera transversal a distintos procesos educativos, 
dependiendo de las características específicas del estudiante. 

Bernal y Pérez (2023) enfatizan la necesidad de analizar la evidencia 
histórica, contrastar y hacer comparaciones a fin de descartar información 
irrelevante, detectar sesgos y construir conclusiones válidas por lo que es 
pertinente que la didáctica de la historia siga innovando.

Por otro lado, Merla et al. (2022) reconocen algunas de las estrategias 
para ordenar y gestionar la información que usan los estudiantes y que les 
sirven para auto regularizar su aprendizaje. Entre los resultados más signi-
ficativos se muestra que los estudiantes tienen una tendencia importante de 
usar redes sociales y hacer trabajo colaborativo en la red. Por su parte, Gar-
cía-Martínez y González-Sanmamed (2020) indagan en las herramientas y 
actividades que los estudiantes utilizan como parte de su PLE. Entre otros 
aspectos concluyen que la comunicación y la interacción son aspectos clave 
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de los Entornos Personales de Aprendizaje, mientras que Mendoza et al. 
(2024) afirman un enfoque innovador (integración de TIC) en la estrategia 
de aprendizaje que favorece el desarrollo de habilidades de aprendizaje au-
tónomo y aumenta el interés de los estudiantes desde una perspectiva peda-
gógica del Entorno Personal de Aprendizaje. Esto coincide con los estudios 
de Trujillo et al. (2015), Galván et al. (2022) y Salas (2020), quienes argu-
mentan la implementación y el uso de redes sociales para fortalecer la red 
personal de aprendizaje para así facilitar el aprendizaje. 

Se ha probado que al trabajar bajo la teoría de indagación e interpreta-
ción histórica la enseñanza de la historia los estudiantes tienen un mejor 
desarrollo de la conciencia histórica (López-Bajo et al., 2020). El trabajo de 
Santisteban y Anguera (2014) tuvo como objetivo demostrar que la educa-
ción para el futuro necesita reflexionar sobre el pasado y el aprendizaje de 
la temporalidad, pues la conciencia histórica tiene una relevancia en nues-
tro futuro y presente, por lo que estas tienen una fuerte relación entre sí y 
es necesario su estudio conjunto. 

La investigación de González (2022) resalta que fortalecer el PLE de los 
estudiantes permitió mejorar su proceso de aprendizaje, en contraste con los 
estudiantes que tomaron la clase de manera tradicional, quienes tuvieron una 
menor comprensión del tema.

El ser humano en el siglo XXI puede comunicarse en tiempo real por 
medio del internet con otras personas en diversas partes del mundo, además, 
accede a contenido digital a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. El 
uso de recursos y herramientas tecnológicas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje es de gran utilidad como un apoyo fundamental para el pro-
ceso de aprendizaje, entendiendo lo tecnológico como un medio, y no como 
un fin en sí mismo (Elaskar, 2013) mediante un proceso con componentes 
sociales (Pereira-Medina, 2021).

Por todo lo anterior, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo 
se compone el Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) de los estudiantes 
de bachillerado? ¿Cuáles son las características y los elementos de la 
conciencia histórica?

El objetivo general fue realizar un diagnóstico del Entorno Personal de 
Aprendizaje (PLE) y de la conciencia histórica en estudiantes de bachillera-
to. Se parte del supuesto de que es plausible que un Entorno Personal de 
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Aprendizaje (PLE) efectivo (diversidad equilibrada entre sus elementos: 
fuentes de información, recursos y herramientas y red personal de apren-
dizaje) puede favorecer el desarrollo de la conciencia histórica.

Desarrollo

El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) 
en México integra como recursos sociocognitivos la conciencia histórica y 
la cultura digital, entendiendo a la conciencia histórica como una actividad 
que conlleva comprender y explicar las interacciones y acciones de los in-
volucrados en un hecho histórico por reformar el pasado para la compren-
sión de la realidad en el presente en lo social, político y económico, y además 
fungir como eje de transformación del presente (SEP, 2008). La cultura 
digital es vista como un recurso integrador y transversal que facilita la im-
plementación de estrategias pedagógicas, la adquisición de nuevas expe-
riencias y conocimientos, a través del uso de recursos y herramientas tec-
nológicas en la consulta y generación de contenido a fin de entender y 
resolver distintas situaciones de su entorno (SEP, 2008). 

El Modelo Educativo Universitario (MEU) de la UAQ presenta siete 
características, de las cuales se retoma que la educación deberá estar cen-
trada en la enseñanza y el aprendizaje, parte del paradigma educativo del 
constructivismo, concediendo al estudiante un rol activo responsable de su 
aprendizaje. El objetivo de este enfoque pedagógico es formar habilidades, 
capacidades y conocimientos aplicados en la resolución de problemas a lo 
largo de la vida (UAQ, 2017) el estudiante podría fortalecer su conciencia 
histórica con recursos y herramientas, fuentes de información y redes de 
colaboración de su entorno personal de aprendizaje. 

Marco conceptual

Conciencia histórica 

En México, el enfoque didáctico señalado en su currículo para la enseñan-
za de los contenidos históricos indica expresamente la importancia del de-
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sarrollo del pensamiento histórico y la conciencia histórica (SEP, 2018), 
además de revisar los materiales empleados y modificar la metodología 
usada en las clases para conseguir un cambio efectivo en el aprendizaje de 
los conocimientos históricos (Martínez-Hita et al., 2022). 

La conciencia histórica comprende un proceso mental que describe la 
manera en que las personas dan sentido a su experiencia en el tiempo, así como 
las relaciones que establecen entre el pasado, presente y futuro (Cartes, 2020; 
Santisteban et al., 2010 y Cataño, 2011) que deben ser percibidas e interpreta-
das antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana 
(Cataño, 2011). Estos elementos facilitan la creación de identidad histórica, es 
decir, la interpretación del pasado para darle significado y que sea útil para 
el desarrollo personal y social de las futuras generaciones.

La conciencia histórica amplía el entorno didáctico hacia espacios que 
trascienden los salones de clase, considerando elementos como los medios 
de comunicación, los museos, los monumentos de conmemoración, entre 
otros. Desde esta perspectiva, el sujeto es participante activo de la historia 
en la medida en que asimila el conocimiento histórico y lo usa como orien-
tador de su vida diaria, fruto de la sociabilización previa (Cataño, 2011). 
Conocer las bases de nuestro contexto actual ayudará a los alumnos a inte-
resarse por estos y crear una conciencia social en cuanto a situaciones de 
desigualdad, guerras, política, manipulación, etcétera.

Las dimensiones de la conciencia histórica son: 1) la interpretación his-
tórica, entendida como la capacidad que tiene el estudiante para analizar y 
comprender el contexto histórico de eventos pasados, así como para inter-
pretar su significado y consecuencias en el presente y futuro; 2) identidad 
histórica, que se refiere al grado en que el estudiante se identifica con su 
pasado histórico y lo utiliza para construir una identidad cultural y nacional, 
y 3) participación, referente a la participación en temas o actividades que 
pretenden resolver problemáticas contemporáneas (ver Tabla 1).

Entorno Personal de Aprendizaje o Personal Learning Enviroment (PLE)

El PLE es una perspectiva pedagógica constituida por la educación flexible 
y el aprendizaje abierto, donde el estudiante puede decidir sobre su apren-
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dizaje (Cabezas et al., 2016; Castañeda y Adell, 2013). Es el conjunto de 
herramientas, fuentes de información, conexiones relaciones y actividades 
que un estudiante utiliza de manera continua y consciente para aprender 
(Adell y Castañeda, 2010) según sus características, necesidades e intereses 
personales (Fuentes, 2023). Para que el PLE produzca aprendizaje debe es-
tar compuesto por herramientas y estrategias de lectura, reflexión y relación 
(Adell y Castañeda, 2010).

El PLE es la gestión de los recursos y herramientas tecnológicas para 
apoyar su aprendizaje, tanto en la formación inicial como a lo largo de la 
vida (Cabezas et al., 2016). Los PLE incorporan aspectos del ámbito infor-
mal y del no formal. En los ambientes formales los PLE pueden formar 
parte de la propuesta institucional que avance hacia nuevos modelos peda-
gógicos (Ordaz y González-Martínez, 2020). Es importante resaltar que los 
PLE se componen de personas, espacios, y medios y herramientas que se 
articulan e interactúan en función de los hábitos y las necesidades de cada 
persona, cambiando de una a otra persona (Dellepiane, 2018).

Los PLE integran elementos combinados (ver Tabla 2) que facilitan co-
nexiones entre los distintos dispositivos o terminales de comunicación, como 
lo son teléfonos móviles, laptops y tabletas, y sincronización de sistemas 
operativos con las diferentes aplicaciones (textos, mensajería instantánea, 
buscadores, gestores bibliográficos, organizadores de actividades, entre 
otros), y servicios (redes sociales, Blog, Podcast, Wiki, etcétera) (Fuentes y 
Fernández, 2021).

Cada persona configura sus procesos, experiencias y estrategias que 
poner en marcha para aprender. Eso implica que algunos de esos procesos, 
estrategias y experiencias han surgido junto con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (Castañeda y Adell, 2013).

Lo anterior implica una distinta organización administrativa, materiales 
diversos y medios de comunicación efectivos para la gestión del aprendiza-
je del alumno, tanto para el ámbito educativo formal como informal. 
Las partes de un PLE de acuerdo con Castañeda y Adell (2013) son las 
siguientes: 

1. Leer (acceder a información). Integra fuentes documentales y expe-
rienciales de donde obtenemos información, por ejemplo: herramien-
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tas (newsletters, Blog, canales de video), mecanismos (búsqueda, 
curiosidad, iniciativa) y actividades (conferencias, lectura, material 
audiovisual). 

2. Hacer/reflexionar haciendo. Integra herramientas, mecanismos y ac-
tividades que permiten procesos de reflexión, reorganización, reela-
boración y publicaciones. 

3. Compartir la Red Personal de Aprendizaje (PLN, por sus siglas en 
inglés). Implica herramientas, mecanismos y actividades para com-
partir y reflexionar en comunidad (Castañeda y Adell, 2013).

Tabla 1. Categorías, dimensiones e indicadores para analizar la conciencia histórica

Categoría Analítica
Subcategorías o variables  

que la componen Indicadores
Tipo de 

información
Técnicas de 
recolección

La conciencia histórica 
comprende un proceso 
mental que describe 
cómo las personas dan 
sentido a su experiencia 
en el tiempo y las 
relaciones entre el 
pasado, el presente y 
el futuro; la conciencia 
histórica implica una 
interpretación del 
pasado, que permita 
construir identidad 
y propicie una 
participación ciudadana. 
La conciencia histórica 
requiere ampliar el 
entorno didáctico 
hacia espacios que 
trascienden los salones 
de clase, considerando 
elementos como 
los medios de 
comunicación, 
los museos, los 
monumentos de 
conmemoración, 
entre otros, dicho 
conocimiento para ser 
usado como orientador 
de su vida (Cartes, 
2020, Cataño, 2011 y 
Santisteban et al, 2010).

Interpretación histórica: 
La capacidad que tiene el 
estudiante para analizar y 
comprender el contexto 
histórico de eventos pasados, 
así como para interpretar su 
significado y consecuencias  
en el presente y futuro.

Capacidad para 
ubicar eventos en su 
contexto temporal y 
geográfico

Descriptiva Narrativa

Capacidad para 
describir causas y 
consecuencias de los 
acontecimientos.

Descriptiva Narrativa

Identidad histórica: El grado 
en que el estudiante se 
identifica con su pasado 
histórico y lo utiliza para 
construir una identidad 
cultural y nacional.

Capacidad para 
relacionar eventos 
pasados con el 
presente

Descriptiva Narrativa

Capacidad 
para utilizar el 
conocimiento 
histórico en la toma 
de decisiones.

Descriptiva Narrativa

Participación: La 
participación en temas o 
actividades que pretenden 
resolver problemáticas 
contemporáneas.

Involucramiento 
en las discusiones y 
debates

Descriptiva Narrativa

Participación 
en proyectos de 
investigación de 
temas.

Descriptiva Narrativa

Contribución a la 
narrativa histórica a 
través de la escritura 
o difusión.

Descriptiva Narrativa

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Dimensiones y subdimensiones del Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)*

Dimensión y
Sub-dimen-iones Descripción Indicadores Descripción

Tipo de  
información

Técnicas de 
recolección

Características 
Sociodemográficas

Los atributos o 
características 
que permiten 
identificar el  
perfil del 
estudiante

Edad Tiempo que ha vivido 
una persona en años Descriptiva Cuestionario

Sexo

Condición orgánica 
que distingue a 
los machos de las 
hembras.

Descriptiva Cuestionario

Semestre
Número de periodo 
escolar que está 
cursando el estudiante

Descriptiva Cuestionario

Accesibilidad Posibilidad de 
conexión a internet Descriptiva Cuestionario

Medios

Medios electrónicos 
que utiliza para 
hacer actividades 
académicas

Descriptiva Cuestionario

Herramientas

Programas, 
plataformas y 
aplicaciones 
que permiten 
acceso a 
información, 
crear 
contenido 
o difundir 
información.

M
ot

iv
ac

ió
n 

po
r a

pr
en

de
r

Actitud que 
muestra un 
interés por el 
conocimiento

Motivación 
intrinseca

Motivación para 
aprender y auto 
regularización 
(independiente de los 
estímulos externos)

Descriptiva Cuestionario

Motivación 
intrinseca

Acciones que se 
realizan a fin de tener 
un reconocimiento 
externo

Descriptiva Cuestionario

Le
er

 /A
cc

ed
er

  
a 

In
fo

rm
ac

ió
n Programas o 

aplicaciones 
que usa o utiliza 
para allegarse  
de información.

Recursos de 
aprendizaje

Herramientas 
tangibles e intangibles

Descriptiva Cuestionario

H
ac

er
/

Re
fle

xi
on

ar
 

ha
ci

en
do

Programas o 
aplicaciones 
para reflexión, 
reorga-nización, 
reelaboración y 
publicación

Estrategias 
de aprenizaje

Planificación y gestión 
del tiempo, y recursos 
para el aprendizaje Descriptiva Cuestionario

Co
m

pa
rt

ir 
/

co
la

bo
ra

r

Programas, 
aplicaciones 
y actividades 
para compartir 
y reflexionar en 
comunidad.

Espaciós 
o recursos 
compartios

Características y 
núm. de recursos 
o herramientas 
que se comparten 
con información 
y/o frecuencia de 
publicación

Descriptiva Cuestionario

Fu
en

te
s 

bi
bl

io
gr

áfi
ca

s Libros, revistas, 
periódicos, y 
demás material 
impreso.

Criterios para 
elegir una 
fuente
Proceso de 
búsqueda de 
información 

En que se basan 
para la elección de la 
fuente 
Método que se 
siguió para elegir la 
información

Descriptiva Cuestionario
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Fuentes de 
información.

Instrumento 
que permite 
acceder, fijar 
o difundir 
información 
(Cruz, 2019).

Fu
en

te
s 

 
di

gi
ta

le
s

Sitios Web, 
Wiki, Blog, 
repositorios, 
bases de datos, 
entre otras 
fuentes que se 
puede acceder 
mediante el 
uso de internet 
o equipo 
electrónico.

Criterios para 
elegir una 
fuente

Proceso de 
búsqueda de 
información

En que se basan 
para la elección de la 
fuente

Método que se 
siguió para elegir la 
información

Descriptiva Cuestionario
D

iv
er

si
da

d 
de

 fo
rm

at
os Variedad de 

formatos 
utilizados para 
compartir 
recursos.

Tipo de 
formato

Formatos como texto, 
imágenes, video, 
infografía, audio, 
Podcast, entre otros

Descriptiva Cuestionario

Red 
Personal de 
aprendizaje

Son el 
conjunto de 
relaciones 
personales 
a través de 
las cuales 
las personas 
forman 
parte de 
estructuras 
sociales 
mayores.

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

y 
ac

tiv
id

ad
es

 
co

m
pa

rt
id

as Características 
de las 
actividades, 
comentarios, 
mensajes que se 
hacen

Tipo de 
actividades

Características de las 
actividades y número 
de actividades

Descriptiva Cuestionario

Co
ne

xi
on

es
  

co
n 

ot
ra

s 
 p

er
so

na
s

Formación 
de redes de 
aprendizaje 
para compartir 
saberes en línea 
y presenciales

Conexiones 
presenciales

Redes a las que 
pertenece de manera 
presencial

Descriptiva Cuestionario

Conexiones 
online

Redes a las que 
pertenece a través del 
uso del internet Descriptiva Cuestionario

(*) El PLE es s una perspectiva pedagógica constituida por la educación flexible, donde el estudiante 
puede decidir sobre su aprendizaje, integrando un conjunto de herramientas, recursos, fuentes 
de información, conexiones relaciones y actividades que un estudiante utiliza de manera conti-
nua y consciente para aprender -leer, reflexión/creación y difusión – mediadas por la tecnología 
o no (Adell y Castañeda, 2010; Cabezas et. al. 2016), según sus características, necesidades e inte-
reses personales del estudiante (Fuentes, 2023). El estudiante se puede reconocer como residen-
te o visitante digital.

Es importante saber cómo se organiza un PLE, es decir, dónde o qué 
herramientas se utilizan para accesar a la información (leer), por ejemplo, 
consultar libros digitales, escuchar Podcasts. En segundo término, es impor-
tante saber en qué tipo de herramientas se desarrollan o aplican conoci-
mientos de la Web 2.0. Por último, dónde se comparte la información, qué 
herramientas se usan para la comunicación con otros y para compartir expe-
riencias. Entonces los elementos del PLE son: 1) las herramientas, 2) fuentes 
de información y 3) la red personal de aprendizaje (Fuentes, 2023).
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Diseño metodológico

La base de esta investigación es un modelo mixto concurrente. El modelo 
mixto implica que converjan tanto el método o diseño cuantitativo como 
el cualitativo para dar un análisis comprensivo del problema de investiga-
ción. Se usaron ambas formas de datos al mismo tiempo y después se in-
tegró la información en la interpretación de los resultados generales 
(Creswell, 2009).

El diseño de investigación que se aplicó es el transversal, explicativo y 
descriptivo (Hernández et al., 2010). Transversal porque el instrumento se 
aplicó una sola vez en el tiempo, y descriptivo a partir de las bases historio-
gráficas y la gestión de recursos del PLE para fortalecer la conciencia histó-
rica. Fue explicativo, dado que se buscará relacionar las categorías PLE y la 
conciencia histórica.

Población de estudio

Estudiantes de bachillerato de la UAQ, Campus Jalpan. 

Muestra

Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico mediante un muestreo por 
conveniencia, es decir, estudiantes que consideraron participar. A continua-
ción se describen los criterios de inclusión, exclusión y eliminación.

Criterios de inclusión.

• Estudiantes inscritos en la escuela de bachilleres de la UAQ.
• Estudiantes que hayan cursado las asignaturas de historia (I, II o III); 
• Estudiantes que acepten y decidan participar.
• Criterios de exclusión: 
 *Estudiantes que no hayan cursado ninguna asignatura de historia
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• Criterios de eliminación: 
 *Estudiantes que no deseen continuar con la participación
 *Estudiantes que hayan respondido de manera inadecuada los ins-

trumentos de recolección de información.

Para el procedimiento se contactó a los grupos mediante el coordinador 
académico de la escuela de bachilleres en el plantel Jalpan de la UAQ. Se 
ubicaron dos grupos que cursaban el quinto semestre y, según el plan cu-
rricular, habían cursado las asignaturas de historia. Después de verificar la 
homogeneidad (Robinson, 2014) se les indicó el objetivo de la investigación 
y se procedió a aplicar los instrumentos para obtener la información. No 
existió incentivo para participar en la investigación.

Se buscó cumplir con los criterios de calidad tales como la credibilidad 
(Cornejo y Salas, 2011) al realizar la entrega y muestra de las transcripciones 
y resultados del estudio de los participantes para verificar la información y 
obtener sus apreciaciones. Entre ellas no hubo observaciones en particular. 
Asimismo, se cumplió con el criterio de confirmabilidad (Rodríguez, 2005) 
dado que la recolección de datos, el análisis y los resultados pueden rastrearse 
y verificarse hasta su origen. Esto genera una cadena lógica de evidencia. 
Posterior a ello, está el criterio de auditabilidad, que implicó la triangulación 
de investigadores mediada por tres investigadores al auditar las técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se obtuvo la información (Okuda y Gómez-
Restrepo, 2005).

Técnicas e Instrumentos

Las técnicas utilizadas fueron la narrativa, un instrumento validado y un 
cuestionario. El instrumento surgió del proyecto competencias para el 
aprendizaje permanente basado en el uso de PLEs (CAPPLE) en su segun-
da adaptación CAPPLE-2 (Román y Prendes, 2020), el cual se compone de 
cuatro dimensiones: 

1. motivación para aprender y autorregulación 
2. las estrategias y herramientas para la solución de problemas 
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3. formato de información y publicación
4. 16 ítems básicos 

Se complementó con un cuestionario de preguntas abiertas donde se 
indagó en aspectos sociodemográficos y, de manera específica, los recursos 
y herramientas que utilizan a diario para su educción formal, no formal e 
informal. Por último, se utilizó una guía de narrativa, la cual fue validada 
por tres expertos en entornos multimodales e historia.

Resultados

De los 59 estudiantes de quinto semestre 52 aceptaron participar. 88 %. De 
estos, el 98 % de los estudiantes cuentan con internet en casa. El promedio 
de horas al día que permanecen conectados los estudiantes es de 8 horas, 
el 69% de los estudiantes pasa más de 6 horas haciendo uso del internet. El 
86.54% de los participantes usan el teléfono inteligente para conectarse a 
internet, el resto lo hacen mediante una laptop. 

La principal situación que aumenta la motivación o el interés de los estu-
diantes es lo que encuentran en redes sociales. Ahora, cuando los estudiantes 
quieren aprender algo nuevo o tienen alguna duda acuden principalmente a 
tutoriales de video, sitios Web y redes sociales (con un 8%). Cuando los estu-
diantes realizan actividades académicas y tienen que reunirse con otros, su 
interés principal es hacerlo de manera presencial, ya sea con otros estudiantes 
(21%) o con sus profesores (18%). 

El video es el formato de preferencia (23%), seguido de imágenes o foto-
grafías (22%), sin embargo, lo que menos les agrada es el formato de audio. 
Cuando los estudiantes buscan información eligen aquella cuyas fuentes se 
pueden verificar (17%). En cuanto a la planificación y organización de las 
actividades académicas la mayoría de los estudiantes (36%) se apoyan en un 
gestor virtual mediante una aplicación. Un segmento importante utiliza el 
calendario en línea (23%) y muy pocos lo hacen en una agenda impresa. 

Cuando se trata de guardar información el 29% de los estudiantes lo 
hace combinando medios físicos como el ordenador y el internet (la nube) 
y un 26% únicamente en la nube. 
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El 22% de los participantes refieren que para elaborar información que 
pueden subir posteriormente a internet consultan a profesores o expertos. 
El 30% de los estudiantes, cuando quieren publicar alguna información en 
la red, utilizan una red social que ya utilizan de manera habitual, mientras 
que el 25% usan un canal de video. 

Las imágenes son el principal tipo de contenido que producen los 
estudiantes (24%) y 21% una producción de video. El 27% de los estudiantes 
prefiere la comunicación presencial mientras que el 25% prefiere los Chats. 
El correo electrónico es el recurso menos utilizado.

Ahora bien, cuando se requiere realizar proyectos en grupo la preferencia 
de los estudiantes se centra en dos aspectos: el primero son herramientas 
virtuales que les permitan compartir documentos (22%) y el segundo son 
las redes sociales y de mensajería (21%). La herramienta que más se utiliza 
para consultar el formato de video es YouTube, con un 73% de uso. El 33 % 
lo usa para producir videos, seguido de TikTok con un 25 %. Las principales 
comunidades o equipos en los cuales colaboran los estudiantes tienen una 
relación con un tema escolar (48%). También se detecta que el 19% no 
pertenece a ningún grupo o red de trabajo. 

También se indagó en qué herramientas o recursos específicos utilizan 
para trabajar de manera colaborativa siendo Google Drive y Canva las prin-
cipales. Los estudiantes pasan un tiempo significativo interactuando en di-
ferentes redes sociales. La red social más usada es Instagram con un 33%, en 
segunda instancia WhatsApp con un 25%, le sigue Facebook con un 20%. La 
herramienta más usada para compartir información a otros es mediante 
la aplicación de WhatsApp y las herramientas de Drive. Para consultar infor-
mación los participantes afirman que consultan principalmente en el buscador 
Google. Cabe mencionar que la segunda herramienta más consultada es algún 
tipo de inteligencia artificial, como lo es Chat GPT. La Figura 1 xintetiza los 
resultados del diagnòstico a partir de cuestionario CAPPLE-2.

Para valorar los elementos de la conciencia histórica, primero se les 
explicó a los estudiantes qué era una narrativa, luego se les formuló una 
pregunta: ¿por qué México es un país multicultural?, para lo cual deberían 
argumentar su respuesta con detalles que reflejaran conocimiento, com-
prender su contexto a partir del pasado y la manera en que se usa ese cono-
cimiento para tomar decisiones. 
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Figura 1. Resultados generales de la configuración del PLE de los estudiantes de bachillerato

Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes pudieron elegir el formato de la narrativa, pero los for-
matos electos fueron: física (en papel), escrita en procesador de texto, escrita 
en WhatsApp, escrita en correo electrónico, escrita en blog de notas, audio, 
video, etc. Por la elección de los estudiantes, se puede concluir que, aunque 
afirmaron usar mucho los recursos tecnológicos, en la práctica la mayoría 
de los estudiantes usaron medios tradicionales (uso de papel). 

Tabla 3. Formato de narrativa electo por los estudiantes
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% 38 12 13 19 12 6 10

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó un análisis temático reflexivo (Braun y Clarke, 2024) de las 
narrativas en el programa Atlas.ti, donde se revisaron las tres subcategorías 
de la conciencia histórica: 1) interpretación histórica, 2) identidad histórica 
y 3) participación.

En cuanto a la Interpretación histórica, la capacidad para ubicar eventos 
en su contexto temporal y espacial, los estudiantes asociaron la multicultu-
ralidad con el pasado histórico (sin mencionar detalles) las diversas culturas 
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prehispánicas, el proceso de mestizaje durante la colonia y su incidencia en 
los grupos étnicos del presente. Los estudiantes describen en sus narrativas 
que las culturas prehispánicas y la colonización española son la base para 
comprender las tradiciones y las formas de pensar del presente. 

Mientras que la manera en que participan o se involucran lo asocian 
con el interés de aprender tradiciones y costumbres, así como el actuar con 
valores como el respeto, tolerancia, igualdad y equidad, las narrativas no 
reflejan ningún tipo de participación en discusiones y/o debates para aten-
der temas contemporáneos relacionados con la multiculturalidad. 

Otro aspecto que se pudo observar fue que los estudiantes solicitaban 
permiso para investigar el tema y realizar la narrativa, lo que deja en evi-
dencia la capacidad de comprensión del pasado para entender y explicar un 
tema contemporáneo, y a la vez, la necesidad de indicaciones con mayor 
precisión. La figura 2 muestra las relaciones que se lograron detectar en las 
narrativas.

Discusión 

Queda en evidencia que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo 
en línea, usando diversas aplicaciones, herramientas y recursos, pero las 
usan poco para su aprendizaje en educación formal, ya que tienen aún pre-
ferencia por recursos impresos. En cuanto a la selección de información se 
nota una tendencia importante del uso de información proveniente de in-
teligencia artificial y sus redes personales de aprendizaje se basan en el uso 
de redes sociales para fines sociales, lo cual representa una oportunidad 
para fines de aprendizaje formal, como lo argumentan Salas (2020), Galván 
et al. (2022) y Trujillo et al. (2015). Esto puede representar una buena alter-
nativa para primero ampliar su red personal de aprendizaje y, a su vez, para 
fortalecer tanto el aprendizaje de temas históricos así como la construcción 
de una conciencia histórica. 
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Figura 2. Conciencia histórica

Fuente: Elaboración propia.

La narrativa deja claro que se integra el conocimiento histórico poco para 
asociar el pasado con su presente, sin embargo, los estudiantes retoman 
procesos históricos relevantes, aunque tampoco hay un involucramiento o 
participación en problemáticas socialmente relevantes. 

Con base en el supuesto de partida y los resultados, se asume que los 
estudiantes de bachillerato tienen un nivel muy bajo de conciencia históri-
ca y un PLE que, aunque es rico en recursos y herramientas, es necesario 
diversificarlo. Autores como Mendoza et al. (2024) han enmarcado aspectos 
favorables del PLE para el aprendizaje desde una perspectiva de acompaña-
miento pedagógico. Es importante entender también que el conocimiento 
es constante y permanente y que, por ende, se deben mejorar las experien-
cias de aprendizaje (Pereira-Medina, 2021) aunado a integrar un curriculum 
con perspectiva ciudadana (Latapí y Rivas, 2023) y, en este tenor, el PLE 
representa una oportunidad. 
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Conclusiones

El diagnóstico ha permitido dejar en evidencia la necesidad de implementar 
una estrategia didáctica que permita robustecer el PLE de los estudiantes de 
bachillerato y que, mediante teorías como la de indagación y complejidad se 
fortalezca la conciencia histórica. Es decir, que los estudiantes puedan acce-
der, utilizar y analizar diversas fuentes, que puedan interpretar el pasado y 
su presente (distinguir hechos y juicios de valor, detectar inconsistencias) y 
tener una perspectiva futura (Bernal y Pérez, 2023; González, 2022). 
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