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En este trabajo se profundiza en el conocimiento sobre las influencias que intervienen 
en el proceso de construcción de identidades de aprendizaje. Con base en desarrollos 
teóricos actuales sobre el tema, se llevó a cabo un estudio empírico siguiendo los linea-
mientos de una metodología cualitativa. La investigación se realizó con estudiantes que 
cursaban asignaturas del área psicológica, requeridas en su formación como profesores, 
en una universidad pública de Argentina. La recolección de datos se efectuó mediante 
un cuestionario diseñado para explorar representaciones y experiencias relativas a la 
identidad de aprendizaje. El análisis de la información se desarrolló conforme a las re-
comendaciones de la teoría fundamentada con procedimientos de codificación cruzada. 
Los resultados revelaron que los estudiantes identificaron la influencia de característi-
cas personales y de vínculos establecidos en contextos familiares e institucionales en la 
conformación de sus identidades de aprendizaje. Entre las principales conclusiones del 
estudio, destaca una ampliación de la perspectiva teórica, que reconoce la incidencia 
de las competencias socioemocionales y el carácter dinámico de los procesos de cons-
trucción identitaria. Sobre las prácticas docentes, se subraya la relevancia de generar 
oportunidades significativas de participación para los estudiantes, así como el tipo de 
interacciones y valoraciones que acompañan a dichas experiencias.
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The purpose of this paper is to deepen our understanding of the influences exerted on 
the process of constructing learning identities. Drawing on current developments on 
the topic, we conducted an empirical study following the guidelines of a qualitative 
methodology. We worked with students taking psychology courses required for teacher 
training at a public university in Argentina. Data were collected using a questionnaire 
designed to explore representations and experiences related to their learning identities. 
Data analysis considered recommendations from grounded theory and implemented 
cross-coding procedures. The results indicated that students were able to recognize the 
influence of personal traits and the ties established in family and institutional contexts 
over their learning identities development. The study's conclusions include a broade-
ning of the theoretical perspective, recognizing the influence of socioemotional compe-
tencies and the dynamic nature of identity construction processes. Regarding teaching 
practices, we emphasize the importance of the opportunities for participation that are 
provided for students, and the nature of the interactions and assessments that accom-
pany or follow them.

Keywords: 
learning,  
meaningful  
experiences,  
socio-emotional 
competencies,  
contextual  
influences



3Paoloni/Rinaudo/Schlegel. Identidad de aprendiz. Un estudio sobre influencias personales y situacionales
Sinéctica 65 www.sinectica.iteso.mx

Introducción 

Avanzada la década de 1980, en el campo de estudios de la psicología educacional, 
comenzó a evidenciarse un cambio de paradigmas que llevó a los investigadores 
a ampliar sus enfoques, transitando paulatinamente de perspectivas construc-

tivistas-cognitivas hacia enfoques socioculturales. Este giro paradigmático puede ob-
servarse con claridad en la delimitación de nuevos temas de investigación, los cuales 
reflejan una preocupación creciente por atender la influencia del contexto en diversas 
actuaciones individuales, en particular en los estudios sobre el aprendizaje (Chinn e Ior-
danou, 2023; Chinn y Sandoval, 2018; Lave y Wenger, 1991; Martín et al., 2015).

A partir de estos nuevos intereses, comenzaron a formularse constructos más 
complejos y a establecerse vínculos más estrechos entre los distintos temas propios 
del campo. Esta tendencia —que ya se evidencia en el abordaje de temáticas como la 
emoción (Paoloni, 2014; 2019; Schutz y Pekrun, 2007), el feedback (Askew y Lodge, 
2000; Rinaudo y Paoloni, 2013), y el compromiso (Christenson et al., 2012; Manave-
lla et al., 2021)— se hace notoria en los estudios sobre identidad.

El concepto de identidad de aprendiz comienza a desarrollarse a partir de los traba-
jos pioneros de César Coll y Leili Falsafi (2008, 2010; Falsafi y Coll, 2015). La identidad 
de una persona como aprendiz se construye desde los significados que va elaborando 
sobre sí misma a lo largo de su trayectoria individual. Esta identidad se configura en 
función de la diversidad de experiencias de aprendizaje en las que participa, ya sea en 
contextos formales, no formales o informales, tanto presenciales como virtuales, y a 
través de las interacciones que establece con otras personas (Engel y Coll, 2021).

En este sentido, la participación en actividades situadas en contextos específicos 
resulta clave, no solo porque define las tareas que el sujeto realiza —como trabajos 
de albañilería, ensayos de laboratorio, lecturas académicas o el ensamblaje en una 
línea de producción—, sino también porque influye en su percepción sobre quién es, 
en cómo interpreta sus propias acciones (Lave y Wenger, 1991) y en qué medida lo-
gra proyectarse hacia el futuro. Se trata de un constructo complejo, con el potencial 
de orientar la identificación de diversas influencias personales e interpersonales 
que se entrelazan en el aula, entendida como un contexto de aprendizaje. No obstan-
te, es posible identificar dos áreas aún poco exploradas en torno a este constructo: 
una de índole teórica y otra de carácter práctico.

En cuanto a la dimensión teórica, una revisión de antecedentes revela que cons-
tructos complejos como las emociones y las competencias socioemocionales han 
recibido, en los últimos años, una atención considerable desde el campo de la psico-
logía educacional. Sin embargo, hasta el momento, no se han identificado estudios 
que amplíen el alcance del modelo propuesto por Coll y Falsafi (2008, 2010) —ac-
tualizado por Engel y Coll (2021)— e integren los avances recientes en el estudio de 
las emociones y de las competencias sociales y emocionales en contextos educati-
vos. Esta carencia es aún más evidente en el ámbito de la educación superior. En este 
sentido, nuestro trabajo se propone como una contribución pionera.

En cuanto al alcance práctico del modelo propuesto por Coll y Falsafi (2008, 
2010), la revisión de antecedentes de Valdés et al. (2016) señala que la mayoría de 
los estudios en torno a este enfoque son principalmente teóricos, y que sus apor-
taciones concretas para comprender cómo las personas se reconocen y posicionan 
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ante el aprendizaje han sido limitadas. En este sentido, los autores advierten que 
muchas de las aproximaciones al estudio de la identidad de aprendiz han dejado de 
lado su vinculación con el aprendizaje académico y con el ámbito educativo (Valdés 
et al., 2016), lo cual restringe las posibilidades prácticas del modelo para orientar 
las formas en que, como docentes, podemos favorecer en nuestros estudiantes el 
desarrollo de identidades de aprendices capaces de enriquecer su experiencia edu-
cativa y mejorar la calidad de los aprendizajes alcanzados.

En el marco de lo expuesto, este trabajo se propuso los siguientes objetivos espe-
cíficos: enriquecer el modelo analítico-comprensivo de la identidad de aprendiz de-
sarrollado por Coll y Falsafi (2008), integrando avances recientes en la investigación 
sobre emociones y competencias socioemocionales en contextos educativos (Schutz 
y Pekrun, 2007; Weissberg et al., 2015); explorar las representaciones que un gru-
po de estudiantes construye sobre sus identidades como aprendices, así como las 
experiencias personales y contextuales que han contribuido a dicha construcción; e 
identificar implicaciones prácticas tanto para la psicología educacional como disci-
plina como para la mejora de las prácticas docentes orientadas a favorecer procesos 
integrales de construcción de identidades de aprendiz en el ámbito universitario.

Este trabajo se organiza del siguiente modo: en primer lugar, presentamos consi-
deraciones conceptuales sobre el modelo de identidad de aprendiz propuesto por 
Coll y Falsafi (2008, 2010), y establecemos vínculos con los constructos de emo-
ciones y competencias socioemocionales, destacados en la agenda actual de la psi-
cología educacional. En segundo lugar, en el apartado metodológico, describimos 
las características de un estudio exploratorio sobre las influencias personales e in-
terpersonales que intervienen en la configuración de identidades de aprendiz en 
estudiantes universitarios de carreras de educación. En tercer lugar, sistematizamos 
los principales hallazgos obtenidos en dicho estudio. Por último, en las considera-
ciones finales, proponemos algunas implicaciones para orientar prácticas de ense-
ñanza universitaria comprometidas con la promoción de identidades de aprendiz 
que integren de manera coherente la realización y autonomía personal, así como la 
responsabilidad y el compromiso social.

Consideraciones conceptuales 
El modelo de Coll y Falsafi sobre la construcción de identidad de aprendiz: vincula-
ciones con emociones y competencias socioemocionales
En un estudio reciente, Engel y Coll (2021) actualizaron su modelo sobre la cons-
trucción de la identidad de aprendiz, que comenzó hace más de una década (Coll 
y Falsafi, 2008, 2010). Este modelo incluye seis elementos interrelacionados: los 
motivos y metas del aprendiz para involucrarse en actividades de aprendizaje; los 
otros significativos que participan en las experiencias de aprendizaje y sus actos 
de reconocimiento; los recursos discursivos presentes en el contexto sociocultural 
amplio; la convergencia o interferencia de otras identidades de la persona con la 
identidad de aprendiz; las características propias de las actividades de aprendizaje; 
y las emociones que se generan en cada experiencia de aprendizaje. A continuación, 
presentamos una breve descripción de cada elemento, y luego analizaremos las vin-
culaciones con emociones y competencias socioemocionales.
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a. Motivos y metas del aprendiz 

Engel y Coll (2021) distinguen entre los motivos y las metas de aprendizaje, y seña-
lan que la diferencia entre ambos radica en su nivel de generalidad o alcance. Los 
motivos se refieren a los objetivos a largo plazo que persigue un estudiante, como 
obtener un empleo en el futuro, ingresar a una profesión prestigiosa o continuar con 
un negocio familiar. En cambio, las metas son objetivos específicos y de corto plazo 
que orientan al alumno en situaciones concretas de aprendizaje, como esforzarse 
por realizar correctamente una tarea en una asignatura determinada.

Estas distinciones son relevantes porque reflejan la manera en que los estudian-
tes otorgan significado a sus experiencias de aprendizaje, un aspecto clave en la 
construcción de su identidad como aprendices dentro del modelo que aquí analiza-
mos. De este modo, cuando los estudiantes logran vincular sus motivos y metas de 
aprendizaje con los objetivos y propósitos que el docente plantea en una propuesta 
educativa —así como con las metas del sistema de actividad en el que participan—, 
encuentran sentido en dicha experiencia (Engel y Coll, 2021; Lalueza y Martínez, 
2016). En consecuencia, aquellos estudiantes que atribuyen un mayor significado 
personal a la experiencia educativa —al percibir una conexión más estrecha con sus 
propios motivos y metas—, tienden a involucrarse de forma más profunda con las 
acciones que dicha experiencia les propone, lo que incrementa la probabilidad de 
que en realidad aprendan (Sebastián et al., 2016).

b.  Los otros significativos y sus actos de reconocimiento

Engel y Coll (2021) definen a los “otros significativos” como las personas que ejer-
cen una influencia decisiva en las trayectorias de aprendizaje. Estas influencias son 
dinámicas y dependen del contexto; es decir, una figura como un profesor, un com-
pañero de estudios o un familiar puede resultar influyente en ciertos momentos y 
situaciones específicas, aunque no necesariamente en otras. Además, resulta clave 
la forma en que el estudiante percibe el reconocimiento de ese “otro”: cómo lo ob-
serva, lo valora o, por el contrario, si no lo hace. Estos son los llamados “actos de re-
conocimiento” a los que se refieren los autores. Dichos actos reflejan cómo los otros 
significativos transmiten a los estudiantes información sobre sus características 
como aprendices o sobre su forma de involucrarse en las actividades de aprendizaje. 
Estos actos pueden ser discursivos y explícitos, o bien, no discursivos e implícitos.

Los actos de reconocimiento discursivos que proponen Engel y Coll (2021) están 
vinculados a la investigación en psicología educacional, en particular a los procesos 
de feedback en contextos académicos (Askwe y Lodge, 2000; Nicol y Macfarlane-
Dick, 2004; Paoloni y Rinaudo, 2009; Rinaudo y Paoloni, 2013). Por su parte, los 
actos de reconocimiento no discursivos e implícitos incluyen elementos del lenguaje 
no verbal y pueden estar asociados a las emociones en los aprendizajes, en especí-
fico a la función social y expresiva de las emociones, como indica Reeve (1994). A 
través de la postura, los gestos, las vocalizaciones, el tono de voz y las expresiones 
faciales, se comunican las emociones a los demás y se envían mensajes no verbales 
que los otros interpretan, aunque estas “lecturas” pueden ser más o menos precisas. 

Comprender la comunicación no verbal ayuda a entender el modo en que los estu-
diantes perciben las interacciones con otros en torno a su desempeño, y si las 
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interpretan como reconocimiento o falta de reconocimiento. Esto resalta que la 
autoimagen como aprendiz se construye en dos niveles: a nivel interpersonal, mediante 
las acciones de reconocimiento implícitas o explícitas de los otros; y a nivel intraperso-
nal, por la interpretación que cada estudiante hace de esas acciones, ya sea como actos 
de reconocimiento o de falta de este (Saballa, 2019, citado en Engel y Coll, 2021). En este 
proceso, las emociones y su función social y expresiva son sumamente relevantes.

c.  Los recursos discursivos presentes en el contexto sociocultural más amplio

Para Engel y Coll (2021), esta dimensión de la identidad de aprendiz se refiere a “cons-
trucciones discursivas que describen y categorizan qué es el aprendizaje y qué signi-
fica ser un aprendiz en un momento [y en un contexto] histórico determinado” (p. 8). 
Estas construcciones semánticas se transmiten a los estudiantes mediante los discur-
sos presentes en las prácticas sociales en las que participan. Proporcionan una mane-
ra de explicar y comprender el aprendizaje y contribuyen a la construcción de expe-
riencias subjetivas de aprendizaje y de significados sobre uno mismo como aprendiz. 

Estos recursos discursivos son variados, cambiantes y, en ocasiones, contradicto-
rios entre sí, sensibles al contexto y en constante evolución; por ejemplo, esta cate-
goría incluye enunciados sobre qué contenidos de aprendizaje son más importantes 
y por qué, qué caracteriza a un buen o mal aprendiz, dónde y cuándo se realizan 
aprendizajes relevantes, cómo se aprende mejor o qué significa aprender (Engel y 
Coll, 2021). También abarca discursos sobre el valor de la educación, la relevancia 
de elegir ciertas carreras u oficios respecto de otros, o el valor que ciertos cono-
cimientos, destrezas, aptitudes o actitudes que se aprendieron en otros contextos 
pueden tener en un contexto particular de aprendizaje.

d.  Convergencia e interferencia de identidades

Dentro del modelo analizado, observamos que “la construcción de la identidad de 
aprendiz es un requisito necesario para la construcción de otras identidades, dado 
que todo proceso de construcción de identidad requiere, de un modo u otro, apren-
der a participar en las prácticas de la comunidad de referencia” (Falsafi y Coll, 2011, 
citados en Engel y Coll, 2021, p. 8). Sin embargo, la identidad de aprendiz puede verse 
influenciada, apoyada o inhibida por otras identidades del estudiante, como su iden-
tidad de clase social, de cultura o de género. Esto se conoce como interferencia o con-
vergencia de identidades. Si una identidad más elaborada, como la de género, actúa 
como mediadora en la construcción de significados sobre uno mismo como aprendiz, 
inhibiendo u obstaculizando dicha construcción, entonces hay interferencia de iden-
tidades. Por otro lado, si una identidad actúa como facilitadora o enriquecedora de la 
identidad de aprendiz, estamos frente a una convergencia de identidades, valoramos 
esta relación como beneficiosa y una identidad apoya a la otra.

Las representaciones de rol implícitas en las identidades que las personas asumen 
pueden definir si ocurre convergencia o interferencia; por ejemplo, si la identidad 
de género incluye representaciones —hegemónicas o individuales— respecto del 
rol de la mujer, ajenas a actividades empresariales, científicas, técnicas, muy proba-
blemente influirían en las decisiones que podrían llevar a identidades profesionales 
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a ellas vinculadas, es decir, interferencia de identidades. En cambio, si las represen-
taciones asociadas a roles femeninos —esposa, madre, abuela— no implican tales 
restricciones, tampoco tendrían lugar los problemas de interferencia. 

e.  Características de las actividades de aprendizaje

Desde el modelo de Engel y Coll (2021), las experiencias subjetivas de aprendizaje, 
sean reales o imaginadas, del presente, pasado o futuro, son fundamentales en la 
construcción de identidad de aprendiz. Las características de estas actividades jue-
gan un papel destacado en los significados que el estudiante construye sobre sí mis-
mo como aprendiz, en particular en los modos en que percibe e interpreta los rasgos 
del contexto como facilitadores u obstaculizadores de sus procesos de aprendizaje. 

Respecto a la importancia de las tareas académicas en el compromiso y motiva-
ción de los estudiantes en contextos formales de aprendizaje, la teoría y la investi-
gación se remontan a más de treinta años y han brindado orientaciones sobre las 
características que deberían reunir las actividades que aspiren a fomentar en los 
estudiantes mayor compromiso (Rinaudo, 1999; Stipek, 1996) y activen patrones 
emocionales beneficiosos para sus aprendizajes (Paoloni, 2014). Entre las caracte-
rísticas referidas, podemos mencionar: variedad y diversidad, funcionalidad y signi-
ficatividad, moderado nivel de dificultad, desafío, curiosidad, fantasía, colaboración, 
posibilidad para la elección y control (Paoloni, 2010), establecimiento de múltiples 
conexiones y reflexión sobre los aprendizajes (Paoloni y Rinaudo, 2021). 

La propuesta de Engel y Coll (2021) sobre el papel de las actividades de apren-
dizaje en la construcción de identidad de aprendiz integra y expande los avances 
conceptuales existentes sobre el tema, ya que amplía los contextos o situaciones en 
los que se inscriben las experiencias de aprendizaje —formales, no formales e infor-
males— y extiende la dimensión temporal en la que se anclan las representaciones 
de los aprendices: pasado, presente o futuro.

f.  Juicios de valor y emociones

Otro aspecto clave en la construcción de la identidad de aprendiz lo representan los 
juicios de valor y emociones que el estudiante asocia a sus experiencias subjetivas 
de aprendizaje (Valdés, 2016, citado en Engel y Coll, 2021). Como mencionamos, la 
construcción y reconstrucción de cada experiencia de aprendizaje son dialógicas y 
dependen del contexto en el que se produce —con quiénes, en qué situación, respec-
to de qué actividades—. Estos planteamientos se relacionan con los fundamentos 
centrales del modelo modal de las emociones de Gross y Thompson (2007) y con 
la teoría del control-valor de las emociones de logro en contextos académicos pro-
puesta por Pekrun et al. (2007). 

Estos autores sostienen que, independientemente de la meta o de la circunstan-
cia, es la valoración o el sentido atribuido a la situación en relación con dicha meta lo 
que da lugar al surgimiento de una emoción. Como este significado está en constan-
te transformación —ya sea por cambios en la situación misma o por modificaciones 
en la interpretación que se hace de ella—, la emoción también se verá afectada, lo 
que resalta su carácter dinámico y contextual.
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En el ámbito académico, las valoraciones que el estudiante hace de una activi-
dad o resultado obtenido, de un reconocimiento percibido o falta de él inciden en 
las emociones que experimenta. Cuanto mayor sea la valoración de una tarea, un 
resultado obtenido o un reconocimiento comunicado, mayores serán las posibili-
dades de experimentar emociones beneficiosas para los aprendizajes, como entu-
siasmo, tranquilidad, satisfacción o alegría; en cambio, una menor valoración perci-
bida sobre una tarea académica propuesta o un resultado obtenido arroja mayores 
probabilidades de experimentar emociones negativas para los aprendizajes, como 
el enojo, la ansiedad, el aburrimiento o la desesperanza (Schutz y Pekrun, 2007). 
Nuevamente, los planteamientos presentados ponen de relieve la importancia que 
asumen las emociones en el proceso de construcción de identidad de aprendiz.

Competencias socioemocionales en el proceso de construcción de identidad de aprendiz
Las competencias socioemocionales refieren el “saber ser y estar” con uno mismo y 
con los demás (Bisquerra y Pérez, 2007). Estas competencias constituyen un campo 
de estudio emergente en la psicología educacional que hasta ahora no ha recibido 
una denominación consensuada por parte de la comunidad de especialistas. Se les 
conoce como competencias actitudinales, participativas, personales, básicas, clave, 
genéricas, transferibles, relacionales, habilidades de vida, interpersonales, básicas 
para la vida, sociales o socioemocionales.

Bisquerra (2003) define las competencias emocionales como el “conjunto de co-
nocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p. 
11). Saarni (1999), por su parte, las entiende como un “conjunto articulado de capa-
cidades y habilidades que un individuo necesita para desenvolverse en un ambiente 
cambiante y surgir como una persona diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con 
mayor confianza en sí misma” (p. 10). Las definiciones propuestas integran al me-
nos tres atributos principales de las competencias socioemocionales: dependen tan-
to de características personales como de rasgos situacionales; suponen, por tanto, 
interacciones dinámicas y una sinergia importante entre lo personal y lo contextual, 
entre lo emocional y lo social; e implican la posibilidad de ser generalizables y trans-
feribles, requeridas en distintos contextos y diferentes actividades, y aprehendidas 
a través de diversas experiencias (Paoloni y Schlegel, 2022).

Circunscribiendo la atención al ámbito educativo, Weissberg et al. (2015) identifi-
caron un conjunto de cinco grupos básicos de competencias sociales y emocionales 
entendidas como facilitadoras del desempeño académico de los estudiantes y pro-
motoras de vínculos saludables y comportamientos sociales positivos. Los dominios 
considerados son: competencia en el dominio de la autoconciencia; competencia en 
el dominio de la autorregulación; competencia en el dominio de la conciencia social; 
competencia en el dominio de la comunicación; y competencia en el dominio de la 
toma de decisiones responsables. Para estos autores, el aprendizaje de estas compe-
tencias sociales y emocionales remite a procesos mediante los cuales las personas 
construyen y aplican de manera efectiva conocimientos, actitudes y habilidades nece-
sarias para manejar sus emociones, establecer y alcanzar metas de aprendizaje positi-
vas, experimentar y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones 
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positivas y tomar decisiones responsables (Weissberg et al., 2015). Esta propuesta 
contribuye a consolidar los cimientos sobre los que se sustenta el grupo CASEL (Colla-
borative for Academic, Social, and Emotional Learning/Colaboración para el Aprendi-
zaje Académico, Social y Emocional), organización líder en la promoción del aprendi-
zaje socioemocional en el ámbito educativo. A nuestro entender, mantiene estrechas 
vinculaciones con las ideas planteadas por Engel y Coll (2021) sobre el proceso de 
construcción de la identidad del aprendiz. Analicémoslo con mayor detalle.

Para Weissberg et al. (2015), el dominio de la autoconciencia integra todas 
las competencias que nos permiten conectar y entender nuestras emociones, 
metas y valores. A su vez, el dominio de la autorregulación integra el grupo de 
competencias necesarias para regular nuestras emociones y comportamientos. 
Cada dominio supone así destrezas para reconocer principalmente cuáles son 
y cómo están interconectados nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. 
Mientras “veamos” con mayor claridad, es decir, seamos conscientes de estas in-
terconexiones, más herramientas tendremos para gestionar el sentido de nues-
tra participación en actividades de aprendizaje. 

¿Cómo se vincula la propuesta de Weissberg et al. (2015) sobre estas competen-
cias con los planteamientos de Engel y Coll (2021)? Las competencias integradas en 
el dominio de la autoconciencia y la autorregulación son competencias intraperso-
nales necesarias para tomar conciencia de los motivos, metas, valores y emociones 
que se entretejen en cada experiencia de aprendizaje y de los modos de regular nues-
tras emociones y comportamientos. Mientras más conscientes seamos de lo que nos 
motiva aprender, cómo, para qué y por qué, así como de los valores y emociones que 
acompañan a estos aprendizajes, más y mejores herramientas —herramientas de 
la mente— tendremos para enriquecer nuestra experiencia de aprender y expandir 
nuestra identidad de aprendiz. Por supuesto que ni este ni ningún proceso subjetivo 
es inherentemente intrapersonal; los rasgos o características de las actividades a las 
que refieren estas experiencias subjetivas y los procesos de reconocimiento y fee-
dback que discurren al respecto juegan un papel destacado en los significados que 
el alumno construye sobre sí mismo como aprendiz.

El dominio de la conciencia social integra las competencias que permiten con-
siderar una perspectiva diferente a la propia, y nos ayudan a empatizar con los 
demás tanto desde lo cognitivo como desde lo emocional. Incluye también el en-
tendimiento y análisis crítico de las normas sociales —ya que supone la capacidad 
para evaluar de manera crítica los mensajes sociales, culturales y de los medios de 
comunicación— y el reconocimiento de la familia, la escuela y la comunidad como 
importantes recursos y apoyos. Si relacionamos lo expuesto con el modelo propues-
to por Engel y Coll (2021) sobre identidad de aprendiz, advertimos la relevancia 
que asume este tipo de competencias para la construcción de identidades capaces 
de asumir una postura crítica acerca de los recursos discursivos presentes en el 
contexto sociocultural más amplio; en específico, nos referimos a las construcciones 
discursivas amplias o generales que describen y categorizan qué es el aprendizaje y 
qué significa aprender y, en tal sentido, qué tipo de contenidos de aprendizaje son 
los más relevantes, dónde se realizan aprendizajes relevantes, cómo se aprende, qué 
significa ser un buen aprendiz, entre otros (Engel y Coll, 2021). 
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Finalmente, este tipo de competencias se relacionan con el reconocimiento de la 
familia, la escuela y la comunidad como importantes recursos y apoyos para la cons-
trucción de la identidad de aprendiz. En tal sentido, y desde la perspectiva de Engel 
y Coll (2021), facilitan actos de reconocimiento de otros significativos, orientados 
a enriquecer las experiencias de aprendizaje en diversos contextos. En estos actos 
de reconocimiento, o de falta de reconocimiento, las competencias integradas en 
el dominio de la comunicación interpersonal también tendrían mucho que aportar.

El dominio de la comunicación interpersonal integra habilidades y destreza ne-
cesarias para establecer relaciones sociales gratificantes y saludables. Actúa de 
acuerdo con normas sociales e incluye diversas competencias sociales en la co-
municación verbal y no verbal: habilidad para expresarse con claridad, la escucha 
activa, comportamientos cooperativos, habilidad para negociar y manejar los con-
flictos de manera constructiva y habilidad para buscar ayuda cuando sea necesa-
ria (Weissberg et al., 2015). 

Si vinculamos lo antes expuesto sobre las competencias en el ámbito de la comu-
nicación interpersonal con la propuesta de Engel y Coll (2021) acerca de la identi-
dad del aprendiz, se destaca la importancia de esta relación para identificar y dar 
significado a los actos de reconocimiento, tanto discursivos y explícitos como no dis-
cursivos e implícitos. Esta perspectiva permite avanzar en la comprensión de las ra-
zones por las cuales dichos actos son investidos con una valencia positiva o negativa.

En este sentido, los avances alcanzados en las últimas décadas en torno a los pro-
cesos de feedback en contextos educativos formales (Askew y Lodge, 2000; Rinaudo 
y Paoloni, 2013) ofrecen indicios valiosos para orientar futuras investigaciones. Estas 
podrían centrarse en explorar cómo docentes y tutores pueden ampliar sus capacida-
des de influir de manera significativa en los aprendices y, al mismo tiempo, ser percibi-
dos como agentes implicados en actos de reconocimiento valorados en forma positiva.

Por último, el dominio de la toma de decisiones responsable integra competencias 
necesarias para hacer elecciones constructivas en relación con comportamientos 
personales y relaciones sociales a través de diferentes situaciones y contextos. El 
dominio de esta competencia requiere habilidad para considerar estándares éticos, 
considerar aspectos relativos a la seguridad, valorar los riesgos, hacer una evalua-
ción realista de las consecuencias de las acciones y tomar en consideración la sa-
lud y el bienestar de uno mismo y el de los demás. Teniendo en cuenta el modelo 
propuesto por Engel y Coll (2021), podríamos vincular estas competencias con la 
idea sobre la convergencia o interferencia de otras identidades de la persona con la 
identidad de aprendiz. En este sentido, podemos pensar, por ejemplo, en la dialécti-
ca que se establece entre la construcción de una identidad ciudadana —congruente 
con la preservación de la democracia, responsable y comprometida con el bien co-
mún— y la construcción de identidades de aprendiz comprometidas con valores 
como la solidaridad y el respeto por la diversidad, tan necesarios para la toma de 
decisiones orientadas al bienestar personal y comunitario. 

Hasta aquí, hemos presentado una perspectiva ampliada acerca del modelo de 
identidad de aprendiz (Coll y Falsafi, 2008, 2010). A continuación, compartimos 
las decisiones metodológicas y principales resultados obtenidos de un estudio 
en el que exploramos la potencialidad de este modelo ampliado para identificar 
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influencias importantes en la construcción de identidad de aprendiz en estu-
diantes universitarios en etapa de formación docente. 

Aspectos metodológicos 
El estudio siguió lineamientos de la investigación cualitativa, con especial atención 
en los postulados y recomendaciones derivadas del enfoque de la teoría fundamen-
tada (Glaser y Straus, 1967).

Contexto y participantes
Trabajamos con una muestra incidental, considerando a todos los estudiantes pre-
sentes en el momento en que administramos el cuestionario. La muestra estuvo com-
puesta por un total de 53 estudiantes de educación que cursaban las asignaturas Psi-
cología educacional (n=9) y Didáctica (n=44) en una universidad pública del interior 
de Argentina, durante el primer semestre de 2022. La participación fue voluntaria y 
anónima, y se destacó la confidencialidad de los datos proporcionados conforme a la 
Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (normativa nacional).

Instrumento de recolección de datos
Para recabar los datos, aplicamos un cuestionario de elaboración propia, basado en los 
aportes teóricos considerados. El instrumento constó de doce preguntas abiertas desti-
nadas a explorar representaciones, rasgos y experiencias de los estudiantes en el marco 
del modelo descrito. Las preguntas se enfocaron en conocer qué representaciones te-
nían los estudiantes acerca de las competencias necesarias para lograr buenos apren-
dizajes, qué experiencias les resultaron más significativas en la elección de carrera y en 
los modos de llevar adelante sus estudios universitarios, así como la identificación de los 
rasgos relevantes de los diferentes contextos en los que tales experiencias tuvieron lugar. 

Modalidad de recolección y análisis de datos
La recolección de datos se realizó de manera presencial, lo que garantizó la parti-
cipación voluntaria, informada y la confidencialidad de los datos. Los estudiantes 
dispusieron de aproximadamente 45 minutos para responder el cuestionario. Para 
avanzar hacia los objetivos propuestos para este trabajo, consideramos las respues-
tas de los estudiantes a cuatro preguntas: 

▪Menciona características que debería, en tu opinión, reunir una persona capaz 
de aprender en distintas situaciones (en su casa, en la escuela, on–line, en reu-
niones de compañeros y amigos, clubes, redes sociales…).

▪Describe una experiencia (puedes referir a personas, situaciones, hechos, pala-
bras, creencias, lecturas, artefactos culturales, etcétera) que, desde tu perspec-
tiva, te haya ayudado a mejorar tu competencia para aprender.

▪¿Podrías precisar qué emoción/es experimentaste respecto de la experiencia 
que describiste? 
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▪¿Cómo influyó concretamente la experiencia vivida en tus modos de ser (de 
hacer, de sentir, de proyectarte) como aprendiz?

Tres investigadoras participaron en el análisis de los datos de forma independien-
te. Dos de ellas revisaron individualmente las respuestas abiertas proporcionadas 
por los estudiantes, identificando patrones, temas y relaciones significativas. Esta 
labor se basó en los principios de la teoría fundamentada, la cual propone desarro-
llar conexiones y categorizaciones a partir de los datos, agrupándolos en categorías 
emergentes con el objetivo de generar conceptos teóricos (Glaser y Strauss, 1967).

De manera paralela, la tercera investigadora utilizó el software Iramuteq para 
construir sus propias categorías emergentes (Moreno y Ratinaud, 2015). En par-
ticular, realizó un análisis de similitudes y frecuencias, que dio lugar a represen-
taciones gráficas en forma de árbol. En estos gráficos, el tamaño de las palabras 
corresponde a su frecuencia de aparición, y el grosor de los enlaces indica el nivel 
de coocurrencia entre ellas.

Posteriormente, las tres investigadoras compararon y discutieron los resultados ob-
tenidos. Este procedimiento, conocido como codificación cruzada y triangulación de 
resultados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), permitió enriquecer el análisis, al 
otorgar mayor profundidad interpretativa en relación con los objetivos del estudio. Asi-
mismo, fortaleció la validez de los hallazgos y facilitó una comprensión más integral y 
coherente de los procesos involucrados en la construcción de la identidad de aprendiz.

Principales resultados 
Presentamos a continuación los principales resultados obtenidos. Como lo mencio-
namos, focalizamos la atención en las respuestas de los estudiantes a cuatro de las 
preguntas integradas en el instrumento, que fueron sistematizadas en dos grandes 
ejes: representaciones sobre características de una persona capaz de aprender en 
diferentes situaciones y experiencias significativas en la construcción de competen-
cias para aprender.

Representaciones de los estudiantes sobre características de personas capaces de 
aprender en diferentes situaciones
La tabla presenta una integración de resultados obtenidos luego de analizar los datos 
con el software Iramuteq y de construir categorías emergentes a partir de las reco-
mendaciones sugeridas desde la teoría fundamentada. Como observamos, los análisis 
efectuados permitieron identificar 22 rasgos atribuidos por los estudiantes a las per-
sonas capaces de aprender en diferentes situaciones. Estos rasgos o categorías de res-
puestas se agruparon a su vez en cinco dimensiones que ordenamos a continuación de 
acuerdo con su frecuencia de mención: rasgos de comportamientos motivados; com-
petencias para la comunicación interpersonal; competencias intrapersonales; habili-
dades cognitivas; y competencias del dominio de la conciencia social. 

La tabla contiene los rasgos integrados en cada una de esas dimensiones, el nú-
mero de respuestas correspondientes a cada categoría y ejemplos de aquellas en las 
que los rasgos se describen de manera más precisa. 
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Tabla 

Dimensiones, categorías y ejemplos de respuestas a la pregunta 1

Dimensiones Categorías y sus frecuencias Ejemplos de respuestas

Rasgos de comportamientos 
motivados 

(42 referencias)

Predisposición/interés/de-
seos/ganas de aprender (34); 
compromiso (4); curiosidad 
(2); metas de superación (2)

“Predisposición para aprender, tener 
un interés real para apropiarse de los 

distintos conocimientos” (dn23)

“La principal característica que debe 
tener una persona capaz de aprender 
en cualquier situación es tener ganas 

de hacerlo. Lo considero así ya que creo 
que esas personas son las que tienen 

más motivación para aprender de cual-
quier elemento o persona, en cualquier 

contexto” (pn51)

Competencias para la comuni-
cación interpersonal

(29 referencias)

Capacidad de diálogo (13); 
capacidad para trabajar en 

grupos (7); respeto hacia los 
demás (4); escucha activa (5)

“Decir lo que piensa, decir lo que siente, 
lo que no comprende, lo que no com-
parte para construir conocimiento en 

conjunto” (dn19)

“Las características [...] son: abierta al 
diálogo (...) y capaz de trabajar en gru-
pos, respetuosa de las otras personas, 

predispuestas, con empatía, consciente 
de que puede equivocarse y que está 

bien hacerlo” (Pn46)

“[Capacidad para] saber escuchar, acep-
tar opiniones…” (Pn50)

Competencias intrapersonales

(27 referencias)

Autoconocimiento (11); proac-
tividad/actitud positiva (4); 

responsabilidad (3); paciencia 
(3); resiliencia (3); valoración 

positiva del error (3)

“[La principal característica de una 
persona capaz de aprender en diversos 
contextos es] conocerse a sí mismo en 

cuanto a gustos, preferencias, capacida-
des, conocimientos y luego considerar 
características del contexto, objetivos, 
tareas en cualquier ámbito, ya sea en 
la escuela, amigos, redes sociales etc. 

Es decir, para aprender […] se requiere 
de una metacognición y conocerse a sí 

mismo y conocer aspectos del contexto” 
(dn42)

“Una persona [capaz de aprender en 
diversos contextos], deber tener capaci-
dad para adaptarse a distintos contextos 
y ser resiliente […] debe poder destacar 
lo positivo y negativo de cada contexto y 
potenciar lo positivo. Reconocer lo malo 

para poder superarlo (dn20)

Habilidades cognitivas

(25 referencias)

Atención/concentración (15); 
estrategias de aprendizaje 

(5); organización, manejo de 
tiempo y ambiente (3) creati-

vidad (2)

“[Establecer] relaciones entre previos 
y nuevos conocimientos, que hace al 

aprendizaje significativo, intencionali-
dad, llevarlo a la realidad y cotidiani-

dad” (dn19)

“[Capacidad para lograr] Concentración, 
un contexto de organización” (pn50)

Competencias del dominio de 
la conciencia social

(25 referencias)

Identificación de apoyos socia-
les (7); conocimiento general 
del contexto (5); manejo de 

tecnologías (2), pensamiento 
crítico (11)

“[Una persona capaz de aprender en di-
ferentes situaciones debería contar con] 
apoyo en todos sus aspectos (hogar con 
condiciones para la persona: alimento, 

abrigo, contención) para un buen apren-
dizaje para que pueda concentrarse” 

(dn12)

“Saber explotar los beneficios de las 
TIC” (dn35)

 
Nota: Esta tabla corresponde a las representaciones acerca de las características de una persona capaz de 

aprender en diferentes contextos. Datos para 53 estudiantes (Universidad Nacional de Río Cuarto, 2022). Las 
expresiones dn y ps seguidas por un número refieren la pertenencia a los grupos de Didáctica o Psicología edu-

cacional y al número con que fueron identificados para el análisis, respectivamente. 
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La dimensión sobre rasgos de comportamientos motivados considera todas las 
respuestas (n=42) que aluden a características entendidas por teóricos de la mo-
tivación, como indicadores de comportamientos orientados hacia metas de apren-
dizaje; esto es, un marcado interés y disposición de la persona en incrementar los 
conocimientos y mejorar su nivel de competencia y comprensión. Se identifican, así, 
categorías de respuesta como ganas, predisposición, interés/deseos de aprender, 
deseos de superación, curiosidad por aprender.

En la dimensión de competencias para la comunicación interpersonal se inte-
gran las respuestas (n=29) que refieren a destrezas o habilidades que investigado-
res en competencias socioemocionales (Weissberg et al., 2015) vinculan al domi-
nio de la comunicación interpersonal. Así, se engloban las respuestas que refieren 
a la escucha activa, al diálogo y la empatía, la capacidad para debatir, aceptar las 
opiniones de los demás, ser tolerante, respetuoso de las diferencias, tener capaci-
dad para el liderazgo y trabajo en equipo.

La dimensión de competencias intrapersonales reúne todas las respuestas (n=27) 
que aluden a competencias incluidas en los dominios de la autoconciencia o la auto-
rregulación según el modelo propuesto por Weissberg et al. (2015). En tal sentido, 
como características de personas capaces de aprender en diferentes situaciones, 
se identifican categorías de respuestas que se relacionan a la paciencia, resiliencia, 
constancia, responsabilidad, proactividad, actitud positiva ante los desafíos, capaci-
dad para conocerse a sí mismo y para autorregular los recursos personales. 

En la dimensión sobre habilidades cognitivas se incluyen las respuestas (n=25) que 
sugieren estrategias o procedimientos mentales activados con el propósito de facilitar 
la adquisición, almacenamiento o utilización de información (Weinstein et al., 2000). Se 
agruparon las respuestas de los estudiantes que señalaron características como aten-
ción, concentración, capacidad para reflexionar, razonar, comprender, hacer uso de dife-
rentes estrategias de aprendizaje, establecer relaciones entre conocimientos, ser orga-
nizado, manejar el tiempo y ambiente de estudio, ser creativo o innovador, como rasgos 
que definen a las personas capaces de aprender en diferentes situaciones.

Por último, la dimensión de competencias del dominio de la conciencia social incluye 
las respuestas (n=25) concernientes al dominio de la conciencia social según la pro-
puesta de Weissberg et al. (2015). En tal sentido, se consideran respuestas que reco-
nocen a la familia, la escuela o la comunidad en general como importantes recursos y 
apoyos para el aprendizaje; también se destacan en estas respuestas la capacidad para 
evaluar de manera crítica mensajes sociales, culturales y de los medios de comunicación 
como rasgos de personas capaces de aprender en diferentes situaciones.

Sintetizando estos resultados, el aspecto más relevante es que todos los rasgos mencio-
nados por los estudiantes se corresponden con influencias personales y contextuales que 
pueden vincularse con competencias sociales, emocionales y cognitivas consideradas fa-
cilitadoras de la actuación académica desde un enfoque integral (Pensado et al., 2017).

Experiencias significativas en la construcción de competencias para aprender
En este apartado, presentamos resultados del análisis de las respuestas proporciona-
das a las tres preguntas del cuestionario que atendían a experiencias de aprendizaje. 
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Estos análisis nos permitieron conformar tres dimensiones emergentes: rasgos de las 
experiencias vinculadas con una mejora de la capacidad para aprender, emociones 
suscitadas en relación con la experiencia de aprendizaje descrita, y cambios genera-
dos por la experiencia referida. 

▪Rasgos de experiencias vinculadas con una mejora de la capacidad para aprender

Las respuestas al ítem 2: Describe una experiencia (puedes referir a personas, situa-
ciones, hechos, palabras, creencias, lecturas, artefactos culturales, etc.) que, desde tu 
perspectiva, te haya ayudado a mejorar tu competencia para aprender, fue respondi-
da por todos los participantes del estudio (n=53). Los datos recabados fueron agru-
pados en cinco categorías no mutuamente excluyentes, ordenadas según frecuencia 
de mención: a) respuestas que hacen referencia a situaciones o contextos valorados 
por los aprendizajes que generan; b) respuestas que hacen referencia a situaciones 
en las se percibe contención o acompañamiento como aprendiz; c) referencia a si-
tuaciones percibidas inicialmente como amenazantes; d) referencia a intervencio-
nes específicas de diferentes profesionales de la educación o salud; e) referencia a 
actividades que implican acceso a diferentes herramientas culturales.

a.  Referencias a situaciones o contextos valorados por los aprendizajes que genera-
ron. En esta categoría se agrupan las respuestas de los estudiantes que hacen referen-
cia a situaciones o contextos de aprendizaje (por ejemplo, una asignatura) en los que 
se valora especialmente el tipo de conocimientos o aprendizajes promovidos (n = 23). 
Se incluyen aquí menciones a aprendizajes de tipo conceptual (por ejemplo, aprender 
sobre las emociones), procedimental (como aprender técnicas de estudio) o actitudi-
nal (como aprender a compartir ideas, generar contextos propicios para el estudio en 
grupo, o desarrollar la confianza en uno mismo). También se consideran las respues-
tas que aluden a formas de aprendizaje consideradas significativas o estimulantes, 
como el uso de debates, la participación diversa en clase, entre otras estrategias.

A continuación, presentamos un par de fragmentos que ilustran el sentido de 
esta categoría:

Una experiencia que ayudó a mi competencia para aprender, fueron distintos encuen-
tros de oratorias en el secundario en el cual se abordaron las emociones, los temores 
en relación con la oralidad. Y en otros encuentros nos daban “tips” para rendir un exa-
men oral, una presentación. Otra experiencia que valoro es una materia de primer año 
también del secundario, que nos enseñaban a hacer cuadros comparativos sinópticos, 
resúmenes, síntesis, etc. (dn15).

Como experiencias que ayudaron a mejorar mi competencia para aprender son varias y 
creo que en el día a día están presentes éstas, de distintas maneras y en distintos ámbi-
tos. El trabajo en grupo, creo que es muy potencializador ya que vas complementando y 
alternando no solo tus competencias sino la de los demás. También me sirvió y aprendí 
y mejoré algunos aspectos a la hora de cursar la materia Estrategias para el Trabajo In-
telectual, ya que en esta materia te guían, te enseñaban maneras de estudiar, de redactar, 
de resumir, de implementar nuestra propia forma de aprender (dn44).
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b.  Referencias a situaciones en que se percibió contención o acompañamien-
to como aprendiz. En esta categoría se agrupan las respuestas en las que los 
estudiantes describen características de situaciones o contextos en los que se 
sintieron valorados, aceptados, contenidos y acompañados. En estos casos, los 
vínculos establecidos (con padres, hermanos, compañeros o docentes) asumie-
ron un rol significativo como influencias que contribuyeron al fortalecimiento de 
su competencia para aprender (n = 22).

A continuación, presentamos algunos ejemplos que ilustran lo mencionado:
Una persona que me ayudó a mejorar como aprendiz es mi hermana mayor que 
siempre estaba un paso más adelante que yo. Cuando empecé la universidad, para mí 
lo más difícil fue acostumbrarme a tanto material de lectura, pero por lo general, yo 
hablaba con mi hermana y me ayudaba bastante a calmarme […] ella siempre pudo 
contenerme (dn12).

Observar a mi mamá estudiar, influyó concretamente en mis modos de ser como apren-
diz, en la conciencia de lo que es forjar un hábito y su importancia para el logro de obje-
tivos (pn49).

Mis compañeros de grupo me ayudaron mucho. Estudiar en grupo, a manera de repaso, 
juntarnos y repasar, preguntarnos dudas me produjo alivio y un poco más de tranqui-
lidad en esos momentos antes de rendir; se siente una más acompañada a la hora de 
aprender y para mí es más fructífero (dn25). 

c.  Referencia a situaciones percibidas inicialmente como amenazantes. En esta ca-
tegoría se integran las respuestas de estudiantes que se enfocan en situaciones per-
cibidas inicialmente como incómodas o amenazantes, pero que luego fueron resig-
nificadas como puntos de partida para el cambio o la mejora de sus competencias 
como aprendices. Estas respuestas coinciden en describir una experiencia indesea-
ble que, con el tiempo, fue valorada como un desafío que impulsó el desarrollo de la 
competencia para aprender. Entre las situaciones mencionadas se encuentran: irse 
a estudiar lejos de casa; el deseo de evitar pasar vergüenza frente a los compañeros; 
enfrentarse a personas que lastiman; atravesar “malos momentos”; haber elegido 
una carrera que luego no les resultó satisfactoria; tomar conciencia de las propias 
falencias en los métodos de estudio; experimentar fracasos reiterados en exámenes; 
compararse con el buen desempeño de los compañeros; y vivir la pandemia como 
una situación de crisis, entre otras (n = 15).

A continuación, compartimos algunos ejemplos en las voces de los propios participantes:

En esa experiencia [cuando me di cuenta que mi forma de escribir no era tan buena 
como pensaba] comprendí que debía mejorar mi escritura. Y aunque lo intenté sentía 
que no era capaz de hacerlo. Pero esta experiencia influyó de forma positiva en mi vida 
como aprendiz, ya que me llevó a reflexionar constantemente sobre mi proceso de es-
critura (pn9).

Lo que me ayudó a mi competencia para aprender fue mi urgencia emocional de no 
pasar ‘vergüenza’ en las clases del colegio [se refiere al colegio secundario] […] por mí 
misma me ponía y esforzaba el doble que los demás, leyendo libros y pasando tardes 
revisando cuadernos de mis compañeros. Así, naturalicé y me apropié del esfuerzo y 
constancia y desarrollé disciplina (dn13).



17Paoloni/Rinaudo/Schlegel. Identidad de aprendiz. Un estudio sobre influencias personales y situacionales
Sinéctica 65 www.sinectica.iteso.mx

d.  Referencia a intervenciones específicas de diferentes profesionales de la educa-
ción o de la salud. Se integran en esta categoría las respuestas que identifican la 
intervención de un profesional en el campo de la educación o de la salud (psicopeda-
gogos, orientador vocacional, profesores, psicólogos) como una influencia valorada 
positivamente en la mejora de las competencias para aprender (N=12). Comparti-
mos algunos ejemplos:

Alguien que me ayudó a mejorar mi competencia a la hora de aprender fue mi psicóloga 
ya que yo siempre fui muy insegura y tímida por lo cual esto era mi obstáculo porque 
nunca participaba ni decía nada, solo estaba callada. Y mi psicóloga al ayudarme a sol-
tarme mejoré un montón como alumna. Después de tres años estudiando puedo decir que 
este año me siento segura (dn6)

Alguien que influyó en mi forma de ser estudiante fue mi profesora de Historia. En todas 
las clases o temas nos pedía hacer cuadros conceptuales, esquemas etc. Mi profesora de 
Geografía también, no enseñaba de manera tradicional, sino que a través de propuestas 
como realizar síntesis, infografías —que yo no sabía ni lo que eran—, folletos, etcétera. 
Me enseñó muchas estrategias (dn20).

e.  Referencia a actividades que implican acceso a diferentes herramientas cultura-
les. Esta categoría reúne las respuestas referentes a actividades en las que se em-
plean diferentes herramientas culturales, valoradas como influencias interesantes 
para mejorar la competencia para aprender. En tal sentido, se menciona la lectura 
de libros o de artículos, el acceso a películas o videos, el uso de diversas tecnologías 
de la información y comunicación, y el acceso a internet (n=7). Veamos un par de 
ejemplos que ayudan a comprender el sentido de lo señalado:

Buscar recursos en internet y en las redes sociales, allí se encuentra mucho contenido 
sobre cómo aprender y estudiar y a mí en lo personal me ayudó bastante; esto me ayudó 
a mejorar mis métodos de estudio y aprender eficientemente (dn4).

Una de las experiencias [que me ayudó a mejorar mi competencia para aprender] fue sin 
dudas el rendir virtualmente; el nuevo hábito de estudiar, el adaptarme a una plataforma 
virtual, la organización y planificación del tiempo establecido para rendir” (dn35).

▪ Emociones suscitadas respecto de una experiencia significativa de aprendizaje

Las respuestas a la pregunta: ¿Podrías precisar qué emoción o emociones experimen-
taste respecto de la experiencia que describiste y que te ayudó a mejorar tu competen-
cia para aprender? fueron proporcionadas por 46 de los 53 estudiantes participantes, 
ya que siete no mencionaron emociones en sus relatos. Dado que las emociones son 
experiencias situadas, que siempre se comprenden en relación con el contexto en el 
que se originan, fue posible agrupar las respuestas en dos grandes categorías:

▪Emociones positivas, asociadas a situaciones percibidas como favorables para 
el bienestar personal.

▪Emociones negativas, vinculadas a situaciones o contextos inicialmente valo-
rados como amenazantes para dicho bienestar.

a.  Situaciones en las que se hace referencia a emociones positivas. En esta catego-
ría se agrupan todas las respuestas que mencionan emociones positivas vinculadas 
con situaciones o contextos valorados por los estudiantes como influencias favora-
bles para el fortalecimiento de sus competencias de aprendizaje (n = 36). Entre las 
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emociones más frecuentemente citadas, podemos identificar: entusiasmo (n = 10), 
satisfacción (n = 8), tranquilidad/seguridad (n = 7), alegría (n = 6), orgullo (n = 1) y 
sorpresa (n = 1).

A continuación, presentamos un ejemplo que ilustra lo expuesto:

En general, mi escuela secundaria me brindó muchas herramientas cognitivas, culturales, 
dentro y fuera del aula; por ejemplo, todos los años llevaban profesores norteamericanos 
para tener un acercamiento más profundo a la enseñanza de inglés. Además de tener clases 
formales de la materia, compartíamos muchas experiencias y momentos con esos profeso-
res, lo cual me llevaba a aprender muchísimas cosas que en la escuela no me enseñaban: 
cultura, idiomas, expresiones, costumbres. Entonces, siempre era algo muy interesante saber 
quién iba a venir, de dónde, qué nos iba a enseñar, así que puedo hablar de que tenía muchas 
ansias, muchas expectativas y felicidad, gran alegría porque era algo que antes no había ex-
perimentado. Esta experiencia influyó más que todo en mi forma de ver las cosas; que no 
todo se limita a lo que nos enseñan en el aula nuestros docentes, sino que podemos aprender 
también de otros lados (dn30).

b.  Situaciones en las que se hace referencia a emociones negativas. En esta ca-
tegoría se integran las respuestas que hacen referencia a emociones negativas 
vinculadas con situaciones inicialmente percibidas como amenazas para el bien-
estar personal. Se trata de emociones suscitadas en etapas previas a una resig-
nificación positiva de la experiencia (n = 22). Entre las emociones negativas más 
mencionadas, se destacan: miedo, temor y frustración (n = 11), enojo (n = 2), 
angustia (n = 3), confusión/intranquilidad (n = 5) y vergüenza (n = 1), las cuales 
están asociadas a contextos percibidos en un inicio como adversos o amenazan-
tes, como irse a vivir lejos de la familia para iniciar los estudios universitarios, 
enfrentar fracasos reiterados en exámenes, o tratar con personas hirientes, en-
tre otros.

En general, en estas respuestas advertimos el dinamismo propio de los estados 
emocionales, ya que se explica cómo las emociones fueron transformándose en la 
medida en que los estudiantes resignificaban la situación vivida. Por ejemplo, un 
estudiante relata que, al principio, irse a vivir solo a otra ciudad —lejos de su casa— 
le generaba miedo; sin embargo, al comenzar a percibir esa experiencia como una 
oportunidad de crecimiento, la misma situación le provocó entusiasmo.

A continuación, compartimos un par de ejemplos más, expresados en las voces de 
los propios participantes:

En un comienzo [cuando empecé la universidad] sentía temor, malestar por no saber 
cómo afrontar tanto material de estudio; incertidumbre ya que en un comienzo estu-
diaba de memoria, por lo que el olvidarme una palabra me dejaba la cabeza en blanco. 
Luego, al encontrar un método de estudio que me resultó eficaz, estudiar ya no era un 
momento de malestar, sino que era placentero y lindo para poder asumir conocimientos 
y herramientas (dn21).

En mi caso, lo que ayudó a mejorar mi forma de aprender y a crecer gracias a ello fueron 
malas experiencias y/o malos momentos vividos en la anterior carrera que había cur-
sado y que luego de un tiempo, me di cuenta que no era para mí y que sufría el cursado 
de la misma. Gracias a ello, muy importante fue que al comenzar el profesorado en Geo-
grafía conocí a personas maravillosas tanto docentes como pares que han contribuido y 
contribuyen a sentirme segura en el momento de aprender (dn9).

▪Cambios vinculados con una experiencia significativa de aprendizaje 
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La pregunta que indagaba sobre los cambios percibidos en relación con la experien-
cia valorada como una influencia favorable para aprender fue respondida por 52 de 
los 53 participantes del estudio. El análisis de las respuestas permitió identificar las 
categorías emergentes de ampliación de perspectivas y posibilidades, incremento 
de la motivación por aprender, desarrollo de competencias intrapersonales y desa-
rrollo de competencias interpersonales.

a.  Referencias a una ampliación de perspectivas y posibilidades para aprender. En esta 
categoría se agrupan las respuestas de estudiantes que expresan que la experiencia 
de aprendizaje descrita les permitió ampliar las herramientas disponibles para aprender, 
mejorar sus estrategias de estudio o enriquecer su vocabulario. Asimismo, mencionan 
haber ampliado sus posibilidades para proyectarse como futuros profesionales de la 
educación. Estas experiencias se asocian a la percepción de una mayor capacidad para 
aprender, así como a un aumento de la seguridad en sí mismos, en sus posibilidades de 
progresar y en su preparación para enfrentar nuevos desafíos (n = 26):

Lo que me ayudó a mejorar mi competencia para aprender fue buscar y encontrar una for-
ma/método de estudio que me permita relacionarme con el conocimiento, no ser cerrada a 
lo nuevo y permitirme reflexionar, cuestionar, leer y pensar. Luego de esta experiencia (de 
aprendizaje), estudiar ya no era un momento de malestar, sino que era placentero y lindo 
para poder asumir conocimientos y tener más herramientas (dn21).

Influyó de manera positiva, para ampliar responsabilidades, promover mi capacidad creati-
va, de hacer preguntas, reflexionar metacognitivamente y ser más consciente de mis proce-
sos de aprendizaje para luego poder utilizar esos saberes con otros, repensando sus proce-
sos de aprendizaje (dn41).

b.  Referencias a un incremento de la motivación por aprender. En esta categoría se 
agrupan las respuestas de los estudiantes que señalaron que haber participado en 
la experiencia de aprendizaje descrita les generó un mayor gusto, interés, incenti-
vo o motivación por aprender. Asimismo, mencionan que esta vivencia despertó su 
curiosidad y reforzó su disposición a comprometerse con los aprendizajes (n = 12):

[La experiencia descripta] Influyó en (…) mi gusto por aprender cosas nuevas y por la 
lectura, en mi capacidad crítica” (dn1)

“[la experiencia descripta] me ayudó a mejorar mi competencia para aprender. Influyó 
positivamente ya que mis ganas de seguir (en la carrera) aumentaron y sentía que ya no 
tenía trabas (dn3)

c.  Referencias al desarrollo de competencias intrapersonales. En esta categoría se 
incluyen las respuestas que aluden principalmente al desarrollo de competencias 
relacionadas con la autorregulación y el autoconocimiento (n = 16). En este sentido, 
los estudiantes mencionan una mayor capacidad de autorregulación en su rol como 
aprendices —disciplina, esfuerzo, constancia, respeto por los propios tiempos y rit-
mos—, así como una mayor conciencia de sus fortalezas y debilidades. Estas habili-
dades son valoradas de forma positiva como consecuencia de haber participado en 
la experiencia de aprendizaje antes descrita:

Entre algunas de las experiencias [significativas de aprendizaje], creo que es muy im-
portante haber conocido mis propios ritmos de estudios, mis tiempos, de este modo me 
permite organizarme mejor y de cierto modo estar más tranquilo. Al principio no me 
acostumbraba al ritmo del cursado, luego comprendí que mis tiempos son otros y para 
que estos sean aprendizajes significativos, debía tomarlos con responsabilidad, porque 
en un futuro trabajaré con personas (dn42).
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d.  Referencias al desarrollo de competencias interpersonales. En esta categoría se 
observan las respuestas que hacen referencia al desarrollo de competencias con-
sideradas interpersonales según la literatura especializada. Principalmente, los 
estudiantes mencionan una mayor conciencia social —asociada a una perspectiva 
crítica—, así como el desarrollo de habilidades como la flexibilidad, la empatía, la 
solidaridad y la capacidad de adaptación (n = 12):

Para mí, una experiencia que potenció mi aprendizaje, fue encontrar una compañera de 
estudio, donde ambas conectamos y tenemos la misma forma de estudiar, de realizar 
trabajos […] esta experiencia me generó tranquilidad, confianza al poder compartir, dia-
logar con otro […] Influyó de manera positiva, ya que me permitió conocerme a la hora 
de estudiar, de ayudar al otro, de compartir, y proyectarme a futuro, ya sea en un ámbito 
clínico o educacional. (dn14) 

En definitiva, dado el carácter de las respuestas analizadas, cabe considerar que las 
dimensiones delimitadas pueden ubicarse de manera lícita como modos concre-
tos en los que los estudiantes reconocen diferentes influencias que contribuyeron 
al fortalecimiento de sus competencias para aprender. Estos hallazgos resultan en 
particular valiosos para el estudio de la construcción de identidades de aprendiz, 
ya que permiten identificar la compleja trama que se entreteje entre influencias 
personales y contextuales al momento de ser, o más precisamente, percibirse com-
petente para aprender.

Entre otros aspectos, los análisis realizados destacan:

▪El papel de los contextos familiares e institucionales de aprendizaje y de los 
vínculos que en ellos se establecen. 

▪La relevancia de las oportunidades de participación en actividades considera-
das significativas.

▪Los rasgos situacionales valorados como influencias favorables para el aprendizaje.

Asimismo, apreciamos el dinamismo que caracteriza las vinculaciones entre con-
texto, emociones, pensamientos y actuaciones en la construcción del ser aprendiz. 
En esa misma línea, se orientan las expresiones de los estudiantes que reflexionan 
sobre sus modos de conocer en diferentes situaciones, así como sobre los medios 
y estrategias que consideran importantes. Esto permitió, además, reconocer la di-
rección y el sentido de los cambios que los estudiantes identifican como parte de su 
proceso de convertirse en aprendices más competentes.

Consideraciones finales: implicancias teóricas y prácticas 
Organizamos esta sección en dos apartados destinados a explicar y discutir las prin-
cipales conclusiones del estudio y a proponer posibles proyecciones para futuras 
investigaciones. 

Discusión y conclusiones
Nuestro estudio tuvo como propósito principal ampliar y profundizar el conocimien-
to sobre el proceso de construcción de la identidad de aprendiz. En su desarrollo,  
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atendimos dos áreas poco exploradas en torno al modelo de identidad de aprendiz 
propuesto por Coll y Falsafi (2008, 2010): una de orden teórico y otra de carácter 
práctico. En cuanto a la dimensión teórica, se logró ampliar la perspectiva del modelo 
mediante la integración de aportes recientes en el campo de las competencias socioe-
mocionales (Weissberg et al., 2015), lo que permitió enriquecer la comprensión del 
proceso de construcción de dicha identidad. En el plano práctico, los resultados obte-
nidos permiten confirmar la potencialidad del modelo ampliado que aquí se presenta 
para explorar las influencias personales y situacionales que inciden en la configura-
ción identitaria de estudiantes universitarios.

A continuación, exponemos algunas conclusiones más específicas derivadas de 
este trabajo.

1.  Como esperamos haber mostrado, los resultados del estudio, en su conjunto, se 
alinean con los desarrollos teóricos integrados en el modelo de construcción de 
identidad propuesto por César Coll y Leili Falsafi (2008, 2010), revisado posterior-
mente por Engel y Coll (2021) y ampliado en este trabajo. De este modo, los análi-
sis realizados permiten identificar una trama compleja de influencias personales y 
situacionales. Entre las influencias situacionales que emergen como relevantes en 
la construcción de competencias para aprender, se destaca el rol de los vínculos 
establecidos con otros significativos —como profesores, compañeros, familiares o 
profesionales de la salud—, así como el desarrollo de competencias para una co-
municación interpersonal efectiva y la presencia de oportunidades percibidas como 
instancias genuinas de participación en diversas situaciones de aprendizaje (formal, 
no formal e informal).

En cuanto a las influencias personales implicadas en el proceso de volverse un 
aprendiz competente, cabe subrayar la importancia de las competencias relaciona-
das con la autoconciencia y la autorregulación (Weissberg et al., 2015), junto con 
una variedad de rasgos que, según autores como Skinner et al. (2022) y Zimmerman 
y Kitsantas (2005), se vinculan con indicadores de comportamiento motivado, como 
la participación activa, el deseo de aprender, la voluntad de superarse, el interés y la 
predisposición al aprendizaje.

Respecto a los rasgos personales que los estudiantes identifican en quienes son 
capaces de aprender en distintas situaciones, las respuestas analizadas coinciden 
con aquello que teóricos e investigadores en psicología educacional consideran fun-
damental para el logro de mejores desempeños y resultados de aprendizaje (Chinn 
e Iordanou, 2023; Frenzel et al., 2023; Miele et al., 2023; Rajala et al., 2023; Lin et al., 
2023). En este sentido, los participantes de este estudio hacen referencia a aspectos 
motivacionales, cognitivos, metacognitivos, así como a componentes actitudinales, 
éticos y sociales, lo que pone de relieve el carácter holístico, situado e integrador 
que implica el proceso de aprender en un tiempo y lugar determinados. Precisa-
mente, estos hallazgos se alinean con uno de los principales desafíos que enfrenta 
hoy la universidad: diseñar y validar experiencias de aprendizaje que promuevan 
de manera coherente el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes, 
articulando la realización y autonomía personal con la solidaridad y el compromiso 
grupal (Rodríguez, 2020).
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2. . Las respuestas referidas a las experiencias que influyen de manera favorable en 
la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos como aprendices dan cuenta 
del carácter dinámico y constructivo de la identidad. En esa misma dirección apun-
tan también las referencias a cambios cognitivos y emocionales generados por el 
sentido atribuido a las experiencias de aprendizaje en distintos contextos y con di-
ferentes personas. La resignificación de situaciones inicialmente percibidas como 
negativas por parte de un grupo de participantes resulta muy importante. Estas ex-
periencias, aunque en un primer momento fueron vividas como desagradables, les 
permitieron avanzar hacia una mejor versión de sí mismos como aprendices.

Como ya hemos mencionado, algo que en un principio se interpretó como un problema 
—por ejemplo, reprobar reiteradamente un examen— y que generaba emociones nega-
tivas como frustración, ansiedad o enojo, terminó por convertirse en un desafío de su-
peración y, al final, en una oportunidad para fortalecer sus competencias para aprender.

3.  La preponderancia que asume el complejo entrelazamiento de aspectos perso-
nales y contextuales —tanto en las representaciones sobre las características de las 
personas capaces de aprender en distintas situaciones como en la dinámica del sen-
tido atribuido a las experiencias de aprendizaje— sugiere el carácter maleable de 
dichas influencias. En síntesis, aunque los resultados se circunscriben a un grupo 
de estudiantes universitarios del área educativa, estos hallazgos invitan a continuar 
y ampliar la investigación con otras poblaciones, como estudiantes de carreras no 
directamente vinculadas con la educación (por ejemplo, ingeniería, ciencias econó-
micas, derecho, entre otras). En el siguiente apartado, abordamos con mayor detalle 
estas posibles proyecciones.

Aportes y proyecciones para futuros estudios
Consideramos que el trabajo realizado puede contribuir a la promoción de nuevos es-
tudios en torno a la temática abordada. Entre las aportaciones teóricas, cabe destacar 
que la ampliación del modelo de Coll y Falsafi (Engel y Coll, 2021), propuesta en este 
estudio, constituye un avance significativo en el análisis del proceso de construcción 
de la identidad de aprendiz. En este sentido, entendemos que puede constituirse en 
una herramienta conceptual relevante para el estudio de las trayectorias educativas 
de estudiantes universitarios en distintas áreas del conocimiento, así como también 
para explorar cómo se manifiestan estas dinámicas en otros niveles de enseñanza.

Asimismo, dada la centralidad del constructo identidad, este trabajo puede re-
sultar útil para el abordaje de problemáticas propias de otras disciplinas del campo 
psicopedagógico (como la psicología evolutiva, la sociología, la comunicación o la 
neurociencia educacional), así como en sus diversos ámbitos de aplicación (edu-
cativo, clínico, sociocomunitario, organizacional, entre otros). Estas vinculaciones 
podrían favorecer, además, un abordaje interdisciplinario orientado al estudio de 
los modos posibles de optimizar las trayectorias educativas.

En cuanto a las aportaciones para la práctica docente, consideramos que la difu-
sión del conocimiento sobre las influencias que intervienen en la construcción de la 
identidad de aprendiz, además de la comprensión de su relevancia en la calidad de 
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los aprendizajes, abre nuevas posibilidades para el trabajo pedagógico. El recono-
cimiento de la importancia de las oportunidades de participación que se ofrecen a 
los estudiantes, junto con el tipo de interacciones y valoraciones que las acompañan 
o suceden, puede orientar a los docentes en el diseño e implementación de tareas 
académicas más significativas, considerando dichos factores.

En el mismo sentido, los hallazgos relativos a los cambios cognitivos y emocionales 
que conlleva la resignificación de experiencias difíciles otorgan un nuevo énfasis al pa-
pel docente, al destacar su rol mediador en la reorientación de las perspectivas del es-
tudiante. Por ello, consideramos relevante continuar investigando cómo los estudian-
tes resignifican dichas experiencias a lo largo de su trayectoria académica, en especial 
en relación con la función que cumple el docente en ese proceso. Esta línea de inda-
gación podría contribuir al diseño de propuestas pedagógicas orientadas a fortalecer 
una identidad de aprendiz resiliente, reflexiva y comprometida con su formación.

Finalmente, proponemos que la integración entre aportes teóricos y acciones de 
mejora de la práctica docente sea abordada mediante investigaciones basadas en di-
seños, que articulen un conocimiento profundo de los procesos de aprendizaje con el 
análisis de las características y problemáticas específicas de cada contexto educativo.
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