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Presentación 

 

 Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los 

lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la 

Escuela de Pos grado de la Universidad César Vallejo, Presento ante ustedes el 

trabajo de investigación titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

de los estudiantes, del IESPP  Manuel González Prada”, el mismo que ha sido 

realizado para obtener el grado de Maestra en Educación, con mención en 

Docencia y Gestión Educativa. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada del distrito de villa el salvador. El  

estudio presenta los  capítulos, destinados a la introducción, el método, los 

resultados de la investigación, discusión, conclusiones recomendaciones y  las 

referencias utilizadas en la investigación. 

Sobre las conclusiones  a las que se arribó  en el trabajo de investigación 

están referidas a que existe una relación  entre el rendimiento académico  y los 

estilos de aprendizaje de la siguiente forma se logró determinar una relación de tipo 

positiva y moderada  para los estilos de aprendizaje activo y pragmático,  mientas 

que los estilos reflexivos y teóricos tienen una relación positiva y baja, estos 

resultados identificaron  los estilos de aprendizaje preponderante entre los 

estudiantes y  servirán para reforzar o potencializar los estilos menos desarrollados 

a fin de mejorar su rendimiento académico y su proceso de aprendizaje, al mismo 

tiempo de contribuir en la mejora de la calidad educativa de la formación inicial 

docente..  

Finalmente por lo expuesto, señores miembros del jurado, espero que este 

trabajo de investigación sea evaluado y merezca su aprobación.  

     

        La autora  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre  los 

estilos de  aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

del IESPP  Manuel González Prada del distrito de villa el Salvador. 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo  básico, con un   diseño 

no experimental – correlacional. Para su desarrollo se utilizó  el método hipotético 

deductivo. La población del  estudio fueron 415 estudiantes y se seleccionaron 120 

mediante el muestreo de tipo probabilístico. Mediante la técnica  encuesta  y la 

aplicación del instrumento CHAEA  de los autores Honey y Alonso, se logró  

identificar los estilos de aprendizaje, de los estudiantes. La medición de relación 

entre estilo de aprendizaje y rendimiento académico se determinó  con el Rho de 

Spearman y los datos obtenidos fueron  procesados con  el  software estadístico  

SPSS v.22. 

La investigación permitió determinar una relación positiva y moderada entre  

el estilo de aprendizaje activo y el  rendimiento académico con un rho=0,452 y un 

p-valor=0,000.  Una relación positiva y baja  en el estilo de aprendizaje reflexivo  y 

el  rendimiento académico con un rho=0,353 y un p-valor=0,000. Una relación 

positiva y baja entre  el estilo de aprendizaje teórico y el  rendimiento académico 

con un rho=0,310 y un p-valor=0,000 y Una relación positiva y moderada entre  el 

estilo de aprendizaje pragmático y el  rendimiento académico con un rho=0,404 y 

un p-valor=0,000 

 

Palabras clave: estilo de aprendizaje, rendimiento académico, formación 

inicial docente. 
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 Abstract  

 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

learning styles and the academic performance of the education students of the 

IESPP Manuel González Prada in the district of Villa el Salvador. 

 

A theoretical study was carried out, of a quantitative nature, of non-

experimental design. For its development the hypothetical deductive method was 

used. The study population was 415 students and 120 were selected through 

probabilistic type sampling. Through the survey technique and the application of the 

CHAEA instrument by the authors Honey and Alonso, it was possible to identify the 

learning styles of the students. The measurement of the relationship between 

learning style and academic performance was determined with Spearman's Rho 

and the data obtained were processed with the statistical software SPSS v.22. 

 

The investigation allowed to determine a positive and moderate relationship 

between active learning style and academic performance with a rho = 0.452 and a 

p-value = 0.000. A positive and low relationship in the style of reflective learning and 

academic performance with a rho = 0.353 and a p-value = 0.000. A positive and low 

relationship between the theoretical learning style and academic performance with 

a rho = 0.310 and a p-value = 0.000 and a positive and moderate relationship 

between the pragmatic learning style and academic performance with a rho = 0.404 

and a p-value = 0.000.  

 

Key words: learning style, academic performance and initial teacher 

training.  
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1.1. Realidad problemática 
 

En las últimas décadas, las instituciones de formación docente en el Perú conocidas 

como Pedagógicos, han sido sometidas a diversos procesos de mejora constante. 

En Latinoamérica  han sido planeadas desde diversos organismos como  Unesco 

(2015)  desde el año 2000, determinan que para elevar  la calidad de la educación 

se debe priorizar la formación inicial  de los nuevos maestros. Los mecanismos para 

asegurar la calidad  fueron varias, una de ellas fue la acreditación de carácter 

obligatorio, en algunos centros de formación fue  una meta  que fortaleció el 

desarrollo institucional pero en otros centros se convirtió en una fuente de crisis y 

problema institucionales. 

 

Los constantes cambios en la sociedad también influyen en los centros educativos 

la FES (2016) señalaba  que el profesor en estos tiempos debe adquirir y desarrollar 

nuevas competencias laborales,  competencias interpersonales además de una 

sólida  formación en valores, que le permita atender la diversidad y respetar la 

diferencia  de los estudiantes. Se ha pasado en poco tiempo de un aula con  

estudiantes de características casi homogéneas a un aula de características 

heterogéneas.  

 

Tomar al maestro como la parte más importante, para mejora la calidad de  

educación, también se manifestó en nuestro país GRADE (2016)  indicaba que a 

mediados de la década del 2000 se puso en marcha  políticas educativas y leyes 

donde el docente es considerado un  pilar de la calidad educativa. La mirada se 

concentra en las instituciones de formación docente, las cuales desde el año 85 

seguían trabajando con los mismos lineamientos y con un currículo cuyo enfoque 

ya había sido superado.  El Ministerio de Educación y la DESP/ FID, dieron inicio a 

la elaboración de los nuevos diseños curriculares DCBN  (2010)  en la  parte  

diagnóstica indica que  ante la falta de  programas de capacitación del ministerio 

de educación para este nivel algunos formadores han tenido que auto capacitarse 

para mejor  sus desempeño profesional sin embargo muchos de estos cursos de 

autoformación, no siempre eran los que se requería. También se menciona que 
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algunos docentes  tienen poco dominio pedagógico y muestran dificultades en el 

manejo del teórico. 

 

A ello le sumamos los constantes cambios en la sociedad que exigen un nuevo 

perfil de docente, Torres (2014) precisó que el profesor en estos tiempos debe 

adquirir y desarrollar nuevas competencias laborales, competencias 

interpersonales además de una sólida formación en valores.  Rodríguez (2013) 

señaló que si el estudiante que puede identificar su estilo de aprendizaje tendrá una 

ventaja, de conocer los canales de percepción que no explota y cuales son aquellos 

que debe mejorar y los profesores si logran identificar los estilo de aprendizaje que 

caracteriza a sus estudiantes, podrá planificar sesiones de aprendizaje, elegir las 

estrategias más adecuadas para que sus estudiantes mejoren su rendimiento 

académico.   

 

El Instituto superior pedagógico Manuel González Prada, creado el 19 de marzo de 

1986 con el D.S. Nº 008-86-ED, para brindar el servicio educativo de formación de 

maestros en el distrito de Villa el Salvador, tiene una población de 415 estudiantes 

de se forma maestros para los niveles de inicial, primaria y secundaria para las 

especialidades de: Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencia 

Tecnología y Ambiente.  

 

En el caso particular del IESPP Manuel González Prada, las características de la 

realidad pedagógica está relacionado con varios aspecto como: la diversidad de los 

estudiantes, primero referido a la institución educativa de procedencia  en especial  

si es egresado de la educación básica regular o a la educación básica alternativa, 

el segundo esta si vienen de una institución educativa pública o privada y en tercer 

lugar el tiempo de egreso de la institución educativa, frente a este problema y para 

solucionarlo se implementaron  cursos en paralelo a las asignaturas del primer 

semestre, llamado nivelación  en dos áreas Comunicación y matemática, sin 

embargo no dieron los resultados esperados. Esto se puede verificar en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Los aspectos socio familiares referidos a  los estudiantes que trabajan y a los  que 

tienen carga familiar en especial a las madres solteras.  Ellos generalmente tienen  

constante inasistencias y abandonan con  frecuencia los estudios. Los  docentes 

también son una parte de la realidad problemática, muchos de ellos no han 

identificado los estilos de aprendizaje tienen su estudiante y ellos planifican sus 

estrategias de enseñanza en función a su propio estilo. El conocer las 

características de los diversos estilos de aprendizaje,  permitirá que el docente 

pueda fortalecer en  aluna medida  la capacidad de aprender a aprender,  otros 

podrán modificarlos su estilo para mejorar su aprendizaje.  

 

Es así que profundizar los conocimientos de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto,  puede dar algunas respuestas para la mejora de la calidad 

educativa, en la formación de inicial de los docentes en relación al 

autoconocimiento del estudiante de sus competencias y de las capacidad del 

docente para adecuar su estrategias de enseñanza a las distintas realidades que 

presentan sus estudiantes. 

 

1.2. Trabajos Previos  

 

Se presenta como  trabajos previos las investigaciones que sobre el tema se han 

realizado a nivel internacional y nacional.  

 

1.2.1 Trabajos previos internacionales 

 

Se ha tomado en las  siguientes  investigaciones, correspondientes a los países de 

España, Colombia  y  Ecuador.  

 

Serra-Olivares, Muñoz, Cejudo y Gil (2017) Investigaron sobre: Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico de universitarios de Educación Física 

chilenos. Presentado en la Universidad de Castilla  - La Mancha (España). El 

objetivo de este trabajo fue conocer el estilo de aprendizaje predominante, en los 

estudiantes. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, comparativo,  transversal y 

correlacional, la población fue  de 122  y una muestra  total de 95 estudiantes. El  
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instrumento empleado fue el cuestionario adaptado CHAEA-36, con solo 36 ítems 

dicotómicos. El resultado fue que el 56% de los estudiantes tienen como 

predominancia el estilo combinado,  las combinaciones más frecuentes son el estilo 

reflexivo –teórico, activo – teórico – pragmático, los estudiantes de estilo activo 

fueron los que tuvieron un rendimiento significativamente inferior al de sus 

compañeros y los del estilo pragmático y combinados fueron los que mejor 

resultados lograron. A manera de conclusión señalaron que estas combinaciones 

de estilos requieren que el proceso de formación inicial docente flexible y adaptado 

al contexto sociocultural y educativo de los estudiantes.     

 

Montaño (2017) Trabajó sobre: Los estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de Bachillerato de la 

unidad educativa  Virgilio Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2016-2017. El objetivo de estudio fue  verificar 

la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

de los estudiantes. Investigación de tipo no experimental, descriptivo correlacional, 

exploratoria, con un análisis cualitativo y cuantitativo, la muestra fue de 76 

estudiantes del primer año de Bachillerato y el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario CHAEA. Sobre los resultados de los estilos de aprendizaje fue el 

siguiente el 17,11% activo, el 30,26% reflexivo, el 42% teórico y 10,53% 

pragmático. También  señaló que existe  una relación significativa entre el estilo 

activo y rendimiento académico.  

 

 Madrigal (2015) Realizó un Análisis de los estilos de aprendizaje y su perspectiva 

en la formación de docentes del programa de licenciatura en educación del 

politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. El objetivo de la investigación fue 

como  identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para proyectar 

estrategias que potencien el desarrollo de las habilidades de pensamiento y así 

mejorar el proceso de aprendizaje. La investigación articuló el método cualitativo y 

cuantitativo, razón por la cual se denomina diseño mixto complejo. Como 

instrumento usó el cuestionario CHAEA,  adaptado a la  se designó como CAMEA 

40 el cual conserva parte de la estructura la población  de 678 y la muestra de 245 

estudiantes y  presentó como resultados que el  36,3% corresponde a los activos, 
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62,1% son reflexivos, 67,6% se identificó como teóricos y el 49.5%  pragmáticos y 

arribó a las siguientes conclusiones.  Se identifican dos estilos de aprendizajes 

prevalentes que direccionan todos los resultados, ello son el estilo reflexivo y el 

estilo teórico.  

 

Acevedo, Cavadia y Alvis. (2015) Investigaron sobre Estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena. Estudio 

se realizó con el objetivo de analizar el estilo de aprendizaje de estudiantes de 

ingeniería, el diseño metodológico utilizado fue descriptivo no experimental, 

correlacional  y de corte transversal. Se utilizó el cuestionario CHAEA y la muestra 

estaba conformada por 144 estudiantes de las facultades de ingeniería de 

alimentos, química, civil y sistemas. Se trabajó con el programa Excel 2013 y el 

programa estadístico IBM SPSS v19.0, uno de los resultados estaban referidos a 

que el estilo predominante fue reflexivo, con 31,9% de los hombres y 36,1% de las 

mujeres en esta categoría. No hubo diferencias significativas por género (p>0,05). 

En los hombres hubo correlación directa entre el reflexivo y pragmático (p<0,05) y 

en las mujeres se encontró una relación inversa entre el activo y teórico (p<0,05). 

Los estudiantes fueron analíticos y prefirieron la aplicación de las ideas. Esto debe 

tenerse en cuenta por parte de los docentes en los métodos y se llegó a la 

conclusión que los estudiantes de las cuatro facultades de ingeniería tienden a ser 

receptivos, analíticos y prefieren la aplicación de las ideas aprendidas en las 

sesiones de aprendizaje.  

 

Isaza (2014) Trabajó sobre Estilos de aprendizaje: una propuesta por el desempeño 

académico de los estudiantes en la educación superior. El Objetivo del estudio fue 

identificar y describir los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios, se 

indica que el estudio fue cuantitativo y de corte transversal. Se utilizó como 

instrumento el  CHAEA. El marco maestral fue de 100 estudiantes del I semestre 

de cuatro  programas académicos. Los resultados a los que llegó el estudio  fue 

que el 9,3% de los estudiantes son activos, mientras que el 14,5% son teóricos, el 

7,6% son reflexivos y el 14,7% son pragmáticos. La investigación concluye que los 

estudiantes no definen un determinado estilo de aprendizaje de manera pura, por 
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ello se indica su  flexibilidad  y lo más significativo es que el estudiante puede 

modificar sus estilos. 

 

1.2.2 Trabajos previos nacionales  

 

Ganoza (2017)  Trabajó sobre: Rasgos que predominan en cada uno de los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes promocionales de educación secundaria de la 

institución educativa Pamer-Contisuyo. El objetivo de investigación fue identificar 

los rasgos de los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes, el 

trabajo se enmarca en el paradigma positivista y de diseño transversal, la muestra 

está conformada por 87 estudiantes y el instrumento CHAEA, entre los resultados 

se identifica que el rasgo con mayor predominio es el reflexivo con un 47%, el rasgo 

teórico quedo en segundo lugar con un 31%, el tercer rasgo corresponde al activo 

con un 29,88% y el ultimo es  el pragmático con un 17,24%. Se concluyó que ningún 

rasgo de estilo de aprendizaje se presenta puro ni únicamente predominante. 

   

Depaz (2017) Investigó sobre: Estilos de aprendizaje  y rendimiento académico en 

matemática en la  Institución Educativa “Libertador Simón Bolívar” Pativilca  2015. 

El área de matemática fue el escenario para plantearse el objetivo de investigación, 

que consistió en determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico. El método de trabajo fue cuantitativo o método tradicional, 

fue un estudio básico de nivel descriptivo correlacional, con una metodología 

hipotético-deductivo,  se usó  el coeficiente de correlación Spearman, la población 

fue de 547estudiantesn y la muestra  involucró a 258 estudiantes, se usó el 

instrumento CHAEA. Como resultado se indica que el estilo teórico  el de mayor 

preferencia y el muy bajo el reflexivo.  Se concluyó que hay una relacionan 

significativa entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico  en los 

estudiantes, sin embargo la correlación es positiva débil. 

 

Cosio (2016) Trabajó: sobre Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento 

Académico en estudiantes de la facultad de medicina humana y ciencias de la salud 

de la universidad Alas Peruanas sede Cusco, 2015.  El objetivo era determinar la 

relación que existe entre  los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico 
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de los estudiantes de la facultad de medicina humana y ciencias de la salud. El 

diseño de la investigación fue no experimental,  correlacional y  transversal.  La 

población de 965 alumnos, por muestreo probabilístico aleatorio estratificado, se 

convirtió en una muestra  de  275 estudiantes. Se utilizó el Cuestionario Honey – 

Alonso (CHAEA). Como resultado se presenta que el estilo predomínate fue el 

reflexivo y el estilo menos predominante estilo activo y  hay una ínfima correlación 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico como conclusiones se 

plantea que: no se encontró asociación significativa entre el rendimiento académico 

y los estilos de aprendizaje. 

 

Rodríguez (2014) investigó sobre Relación de los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de estudiantes del nivel secundario de Tacna – año 2012. 

El objetivo de  trabajo fue establecer la relación entre estilo de aprendizaje y 

rendimiento académico.se caracterizó por ser una investigación básica, de diseño 

descriptivo  correlacional. La población estuvo constituida por  1380 estudiantes de 

la cual de precisó una muestra de 300  y se usó como instrumento el cuestionario 

CHAEA. Los resultados que los estudiantes de Tacna tienen una  predominancia 

del estilo reflexivo en un 33,7%, seguido del teórico con una 27.3%, luego el activo 

con un 22,0%  y el pragmático con 17,0%. Se concluye que el estilo predominante 

es reflexivo, que existe una relación mínima y baja entre el estilo de aprendizaje y 

el rendimiento académico.  

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

Aprendizaje es un término complejo que se involucra muchos aspectos y si se toma 

en cuenta los distintos ámbitos como la pedagogía, la psicología, la didáctica, su 

definición va adquirir un significado distinto. Para el desarrollo de este trabajo se 

toma la definición ecléctica propuesta por Alonso, Gallegos y Honey  (1994), indicó: 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia” (p.22). Entonces el aprendizaje visto como un proceso que involucra 

la voluntad del que quiere cambiar o mejorar. 
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Sobre las teorías del aprendizaje, se puede indicar  que fueron impulsadas desde 

la presencia de la psicología, es decir nacieron de la teoría psicóloga  del siglo XX, 

y ahora en pleno siglo XXI se siente su presencia a pesar del tiempo y el avance 

vertiginoso de la ciencia y la tecnología.  

 

Sobre las teorías, Temporetti (2005), señaló: “La unica teorica psicologica que puede 

ser considerada una teoria es el conductismo, teoría cientifica elaborada  en el marco  

conceptual y metodológico de la tradición empirista y positivista” (p.4). A pesar de 

ello muchos estudiosos la consideran como teorías importantes que ayudan a 

comprender el proceso de aprendizaje y las toman para explicar el fenómeno de 

aprendizaje en el aula o fuera de ella. La teoría conductista definió que: “El 

aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta, como resultado 

de la experiencia” (Cortes, 2013, p. 1).  Es decir el aprendizaje se centra en conductas 

tangibles y observables, donde la memoria fue priorizada como el lugar donde se 

realizaba las asociaciones de los estímulos y las respuestas.  

 

Entre las características más destacadas de la teoría conductista, podemos señalar 

las siguientes: “Se aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje 

está en función del entorno, el aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado 

y el aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos” 

(Leiva, 2005, p. 68). Las teorías del aprendizaje, como todo en el mundo también 

evolucionan, ayudadas por las constantes investigaciones.  

 

A inicios de la del 50 el mundo estaba viviendo acontecimientos dramáticos producto 

de la finalización de la segunda guerra mundial, conocida también como la gran 

guerra, en estas circunstancia los psicólogos norte americanos  gestaban un nuevo 

término llamado cognitivismo, pero recién entre los años 60 y 80 se difunden como 

una gran ola cognitiva, que a la vez tenía una gran variedad de corrientes.  El nuevo  

paradigma cuestionaba el anterior y se  movía en dos direcciones la primera  los 

que pretendían una ruptura o llamados cognitivos puros y los otros  que creían que 

el conductismo era un estadio previo o anterior al cognitivismo de allí su nombre de 

continuistas  o también integracionistas. 
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Esta nueva teoría precisó, que el proceso de aprendizaje, requiere algunas 

capacidades esenciales como la atención, la memoria y el razonamiento. Por otro 

lado el ser humano es considerado  un organismo que realiza actividades basadas 

esencialmente en el procesamiento de información, se refiere a la forma como  

organiza, filtra, codifica, categoriza, y evalúa dicha  información. Finalmente el 

aprendizaje a través de la visión cognitiva va más allá de un cambio observable en 

el comportamiento. 

 

La teoría constructivista, “sostiene que el conocimiento no se descubre, se 

construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, 

pensar e interpretar la información.” (Coloma,1999, p. 217).  En esta teoría se 

caracteriza por  su posición frente al  rol del estudiante,  para ellos  debe ser un  

sujeto activo es decir  constructor de significados a partir de su relación con el 

contexto y su realidad utilizando diversos procedimiento y estrategias. 

 

Los procesos de construcción del conocimiento es uno de los campos más conocido 

del constructivismo  y se trata de explicar cómo se construye los distintos saberes y 

generalmente están  organizados en dos áreas que son: los relacionados con la 

construcción de significados - la atribución de sentido y los relacionados con la 

revisión, modificación y construcción de esquemas de conocimiento. 

 

Serrano (2011) explicó, que la construcción de significados y atribución de sentido 

a los aprendizajes escolares, se sustenta en: El resultado de las experiencias 

académicas formales sobre el desarrollo del estudiante depende de su nivel de 

desarrollo socio-cognitivo, de sus conocimientos previos apropiados y de los 

intereses, motivaciones, actitudes y expectativas con que participa en esas 

experiencias.  La clave de los aprendizajes escolares está  en el grado de 

significatividad que los alumnos otorgan a los contenidos y el sentido que atribuyen 

a esos contenidos y al propio acto de aprender. En este nuevo paradigma, lo que 

lleva a aprender a la persona es el conflicto cognitivo, este lo empuja a aprender, 

al buscar explicaciones de cómo funciona su entorno, provocará que la persona 

note como su conocimiento previo se debe actualizar con conocimiento nuevo a 

raíz de lo que aprende y vive. La estructura mental del estudiante  se piensa  como 
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un conjunto de esquemas relacionados, por lo que la intención de la educación 

escolar es contribuir a la revisión, modificación y construcción de esos esquemas. 

Entonces podemos concluir afirmando que una de las razones de ser de la 

educación escolar, es lograr que los estudiantes tengan dominio  de instrumentos 

es decir  esquemas para que sea capaz de realizar aprendizajes significativos y 

dotados de sentido  a lo largo de su vida, en otras palabras que aprendan a 

aprender  (metacognición). 

 

Coll (2001) señaló  que la actividad constructiva del alumno y tiene por finalidad 

generar la necesaria aproximación entre los significados que construye el alumno 

y los significados que representan los contenidos curriculares. 

 

1.3.1 Aproximaciones teóricas relacionadas con los estilos de aprendizaje  

 

Así como la definición de aprendizaje ha evolucionado con la humanidad y en cada 

una esas etapas ha cumplido un objetivo específico. En el aula los estudiantes 

también han cambiado, hoy aplican estrategias  diferentes para aprender, es decir 

ellos entienden que no aprenden de igual manera y sus resultados tampoco son 

iguales. 

 

La idea de estilos de aprendizaje, hace su aparición en 1970, como un conjunto de 

recomendaciones y estrategias para maestros y estudiantes, al igual que la 

definición de aprendizaje, es variada.  A pesar de eso un buen grupo, está de 

acuerdo  que se trata, de cómo la mente logra procesar una información y como 

esta lectura de la realidad es influenciada por las percepciones de cada uno de 

nosotros posee. 

 

Luego de revisar varios trabajos de investigación se puede indicar que la definición 

que  propone Keefe 1988, y que aparece en Alonso et al. (1994), señalaron: “Los 

estilos de   aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones  y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 48). Como uno de 

los  más completos. También es   importante recordar que cuando se  refiere a los 
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rasgos cognitivos  esta se enmarca en la teoría cognitiva del aprendizaje, en especial 

a la idea de aprender a aprender.    

 

Los rasgos cognitivos a la que hace mención la definición anterior, presenta cuatro 

aspectos importantes que ayudaran a definir los estilos de los estudiantes al 

momento se aprender,  Alonso, et al. (1994),  señaló: “Dependencia – 

independencia de campo, conceptualización y categorización, relatividad frente a 

la impulsividad y las modalidades sensoriales” (p.48). Cada uno de estos factores 

han sido estudiados juntos y por separados, cabe indicar que no son constantes 

por el contrario pueden ser modificables con constancia y estrategias adecuadas. 

 

Desde hace ya casi 30 años, se estudian los modelos y teorías sobre estilos de 

aprendizaje, muchos tiene un cuerpo  teórico conceptual,  que son  el soporte de 

varios trabajos cuyos resultados ayudan a entender, como están aprendiendo los 

estudiantes en todos los niveles y modalidades y el tipo de trabajo que están 

realizando los maestros para fortalecer estos estilos de aprendizaje. Los principales 

modelos de estilos de aprendizaje tenemos los siguientes: 

 

El modelo de Sperry (1973) 

 

Psicólogo de los Estados Unidos, ganador del premio nobel por sus trabajo de 

investigación sobre el funcionamiento de los hemisferios cerebrales  junto a su 

equipo del Instituto de Tecnología de California marcaron el paso con los estudios 

sobre el funcionamiento cerebral. Sobre el modelo planteado en 1973, Rosselli 

(1995). Señaló que el modelo se centra en la división del cerebro en dos hemisferios 

y cada una de ellas posee  funciones distintas y específicas, que se evidencian al 

momento de percibir la información cada lado lo hace de manera distinta.  

 

Así el hemisferio izquierdo llamado también matemático por ser sistemático, lógico, 

objetivo, analítico y responde a las funciones verbales de codificación y 

decodificación del habla matemática y la notación musical también son del estilo de 

pensamiento secuencial y temporal. Mientras que el hemisferio derecho 

denominado emocional por ser  impulsivo, intuitivo, subjetivo. Es el encargado de 
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llevar acabo razonamiento espacial, la visualización y la creatividad. Puntualiza que 

a lo largo de nuestra vida los seres humanos desarrollamos más un hemisferio  que 

el otro.   

 

El modelo de Inteligencias Múltiples. 

 

Gardner (1983)  planteó su teoría de las inteligencias múltiples, en ella definió la 

inteligencia como  la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar 

productos que son importantes en un contexto cultural, está capacidad para 

solucionar problemas se hace presente cuando se quiere lograra un objetivo o 

elegir las mejores estrategias para lograr los objetivos. Es importante precisar que 

los problemas a resolver van de los simples como elegir un color hasta anticipar un 

movimiento. Sin embargo en el sistema educativo la mayoría de los colegios 

privilegia solo  dos de las inteligencia que propone Howard estas son la lingüística 

y lógico-matemática. El sueño de Gardner era constituir un  sistema educativo 

donde los estudiantes pudieran desarrollar las múltiples formas de inteligencia. En 

los siguientes párrafos se caracterizara cada una de la ellas. 

 

Inteligencia lógico-matemática: 

También llamado pensamiento científico, porque pueden manejar al mismo tiempo 

varias variables y crear hipótesis las mismas que son evaluadas con rapidez. Este 

grupo de personas piensan por medio del razonamiento, son a los les agrada 

experimentar, preguntar, resolver rompecabezas, calcular, ellos deben estar 

rodeados de materiales que le permita  explorar y pensar, siente inclinación a ser 

matemáticos o científicos en general. Finalmente esta inteligencia es la capacidad 

para utilizar los números de forma efectiva y razonar adecuadamente también 

incluye la sensibilidad a los esquemas y a las relaciones lógicas, las afirmaciones 

y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones.  

 

La Inteligencia Musical:  

Es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales. Incluye la sensibilidad al tono, el ritmo, el timbre, la melodía o el color 

tonal de una pieza musical. Son  personas predispuestas a entonar melodías con 
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la boca cerrada, a cantar, silbar llevar ritmo con los pies, asistir a fiestas, etc. 

Muchos estudiosos están de acuerdo en indicar que aparece a muy temprana edad 

sin embargo algunos no la consideran una inteligencia verdadera. 

 

La Inteligencia Lingüística Verbal:  

Está relacionada con  la capacidad que se tiene de manejar con facilidad las 

palabras  este manejo puede ser de forma  oral o escrita, es decir que el manejo se 

da a través del dominio de las estructura, los significados y los usos prácticos del 

lenguaje como la retórica, mnemónica, la explicación y el metalenguaje. Los 

alumnos que pertenecen a este grupo son los que disfrutan contando historias, les 

gusta leer y escribir, realizan juegos de palabras, son felices cuando cuentan con 

libros, material para escribir, diarios,  también son muy buenos  dialogando, 

discutiendo, Es la inteligencia que demuestran los que se dedican a carreras como 

el periodismo, políticos, los escritores entre otros. 

 

La Inteligencia espacial:  

Se detalla como la capacidad de distinguir con precisión, el orden, el color, las 

líneas, las formas y los espacios. Las personas que demuestran esta inteligencia 

generalmente se  dedican a ser urbanistas, estudian y ejercen la arquitectos 

también pueden ser escultores, su modo de aprender está relacionado con las 

técnica donde se privilegie el  uso de imágenes y fotografías, ellos realizan dibujos, 

diseños, etc. 

 

Inteligencia corporal y kinestésica:  

Es la capacidad de utilizar el cuerpo para expresar una emoción, competir en un 

juego o para crear un objeto de la nada de manera creativa, en esta inteligencia se 

une el cuerpo y la mente para logar un extraordinario performance en la expresión 

física, se empieza a  desarrollar aparte del  control de los movimientos automáticos 

y voluntarios. Es el uso del cuerpo como medio de expresión y para la ejecución de 

variadas actividades de orden físico para potencializarlo se requiere de una práctica 

constante  de  juegos, deportes  o  estar  sometidos a experiencias táctiles y  

actividades donde se priorice el movimiento  expresivo. 
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Inteligencia intrapersonal:  

Es la capacidad para tener desarrollado  el conocimiento de uno mismo y ser hábil 

para utilizar este conocimiento personal para actuar en su vida diaria y en su 

contexto de forma eficaz. Se debe entender que se refiere a una persona segura, 

independiente, asertiva con una  imagen ajustada de uno mismo. El dominio de 

esta capacidad significa también identificar los estados de ánimos profundos, sus 

destrezas y debilidades que logra aprender de sus éxitos y fracasos, les agrada 

estar solos, les gusta manejar su propio tiempo, muchos de ellos se dedican al 

sacerdocio o a ser psicólogos o terapeutas. 

 

La inteligencia interpersonal: 

Llamada también inteligencia social, tiene que ver con la forma como interactuamos 

con los demás, es la habilidad para comprendernos a nosotros mismos y a otras 

personas.  Son aquellos estudiantes que les gusta dirigir, organizar, se relacionan 

con facilidad, no les cuesta mucho entablar amistad, siempre participan 

activamente en reuniones sociales, festividades, clubes y otros. 

 

La Inteligencia naturalista:  

Fue la última en ser estudiada, está relacionada con la  capacidad de reconocer, 

distinguir, habilidades de observación e interpretación así como estudiar las 

especies de seres vivos del entorno analizándolo y clasificándolo. Los que poseen 

esta inteligencia son las personas del campo, ecologistas y  botánicos. 

 

Modelo de Kolb 1984   

 

Este modelo como lo precisó Arrellano (2017) parte de la idea que la forma de 

aprender que se sustenta en dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Es decir la forma como se accede  a la información, 

el cómo se soluciona los problemas y la forma como se toman las decisiones. La 

calidad de estas decisiones estará en función como  como se perciben y luego 

como se procesa lo percibido.  
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Las personas según este modelo pueden encajar en cuatro grupos que son 

convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores.  

 

Estilo Convergente: 

Conocido  como el abstracto- activo, es decir este aprendizaje se basa en  poseer 

habilidades de aprendizaje esenciales de conceptualización abstracta y 

experimentación activa, es decir capacidades para resolver problemas, tomar 

decisiones y  la aplicación práctica de ideas. Son buenos en situaciones donde hay 

más de una respuesta.  Mantiene el control en la expresión de las emociones y  

prefiere tratar problemas técnicos en lugar de lidiar con conflictos interpersonales, 

por ello no son emotivos y prefieren las cosas a las personas, les gusta área 

científica y tienen un razonamiento hipotético- deductivo. Los que pertenecen a este 

grupo se dedican generalmente a actividades manuales, proyectos prácticos, 

gráficos, mapas, clasificar información, ejercicios de memorización, 

demostraciones prácticas, entre otras. 

 

Estilo divergente: 

Llamado también concreto-reflexivo, enfatiza la experiencia concreta y la 

observación reflexiva.  Son las  personas que se caracterizan por ser generadores 

de ideas  por ello son creativos y apuestan siempre por la originalidad, aprenden 

con el movimiento, se sienten cómodos reproduciendo lo aprendido, tienen la 

facilidad de ver las situaciones desde diferentes perspectivas, lo que también indica 

que son flexibles, en el aspecto social son emotivos, se interesan por la gente a 

veces logran romper las normas tradicionales. En este tipo de grupo podemos 

encontrar  personas  que se dedican a las artes liberales o humanidades y se 

dedican con eficiencia a profesiones como: consejería, administración, tutores,  

personal y especialista en desarrollo organizacional.  

 

Estilo asimilador: 

Llamado también abstracto-reflexivo, las personas que pertenecen a este grupo se 

caracterizan por tener un razonamiento inductivo y habilidad para dar origen a 

modelos teóricos a partir de observaciones. Los estudiantes se orientan a las 

ciencias físicas y matemáticas, tienen un razonamiento inductivo y una habilidad 



29 

 

para crear modelos teóricos.  Les preocupa más los conceptos que a las personas, 

menos interesados en el uso práctico de las  

 

Estilo Acomodador: 

Conocido  como concreto – activo, en este estilo se ubican las personas hábiles 

para desarrollar planes lideran las nuevas experiencias, tienden a adaptarse con 

facilidad  y a resolver problemas de forma intuitiva, generalmente  aprenden por 

tanteo y error y es característicos de individuos en el área de la política, a la 

docencia, a actividades técnicas o prácticas, como los negocios.  

 

El modelo Dunn Dunn:  

 

Rita y Kenneth Dunn (1972)  han estudiado las tipologías de los estilos de 

aprendizaje en los niveles de la educación básica y educación secundaria de los 

Estados Unidos. Ellos indican que  para lograr un  aprendizaje se puede usar  de 

manera adecuada y pertinente los estímulos, sin embargo también estos mismos 

estímulos,  pueden afectar  la habilidad de los estudiantes y de cualquier persona 

para aprender.  

 

Al respecto Alonso et al. (1997)  consideró que la utilización adecuada de los 

estímulos referidos al ambiente están dados por  el sonido es decir sus niveles de 

tolerancia respecto al ruido. La luz la falta o el exceso de ella también influyen en 

el aprendizaje. Temperatura puede aumentar o disminuir la productividad. La forma 

de como es el medio o el diseño del lugar donde se lleva acabo los estudios alienta 

o impide la efectividad. La emocionalidad del estudiante que está dado por la 

motivación, persistencia, responsabilidad y la estructura.  

 

Por otro lado también son tomadas en cuenta las necesidades sociológicas que se 

encuentra relacionada con  la forma de trabajo a la que se involucra el estudiante 

si es personal, en parejas, en grupos pequeños. Necesidades físicas y fisiológicas 

relacionadas con la alimentación, el tiempo, movimiento, percepción. Finalmente 

las necesidades psicológicas  donde se toma en cuenta el tipo de dominio del 

hemisferio cerebral, el tipo de pensamiento Analítico-global o el reflexivo–impulsivo. 
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Modelo de Felder y Silverman (1988) 

 

Linda Silverman Psicóloga y   Richard Felder Ingeniero Químico de profesión  

desarrollaron su modelo, por dos razones, la primera  para capturar las diversas 

formas de aprender de los estudiantes de ingeniería y en segundo lugar para 

proporcionar una buena base para los instructores de ingeniería  y luego diseñar 

un método de enseñanza que aborde las necesidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes.  

 

Los estudiantes están representados por su clasificación en cinco dimensiones. 

Estas dimensiones están basadas en las consideradas más importantes dentro del 

campo de los estilos de aprendizaje y son independientes unas de otras. Al 

respecto Montes y Gutiérrez (2017) explicaron las dimensiones de este modelo 

compuesto por ocho estilos, agrupados en pares antagónicos o contrarios, los 

cuales son:  

 

El activo-reflexivo:  

A un lado están  los estudiantes activos que  procesan mejor una información o la 

retienen y la comprende cuando hacen algo activo y en grupo  como dialogar, 

discutir, explicar, ensayar e involucrar a otros. Por otro lado los  reflexivos que 

buscan el trabajo en solitario, es decir sistematizan la nueva información pensando, 

reflexionando, meditando. 

 

Los sensitivos – intuitivos:  

Grupo que tiene como punto de partida  la percepción, de tal forma que los  

estudiantes sensitivos son concretos, captan la información con los sentidos, ellos 

aprenden y resuelven  problemas siguiendo pautas y procedimientos bien 

delimitados; al ser observadores son detallistas y pueden lograr memorizar con 

facilidad. Mientras que los intuitivos son perceptivos siempre están en la búsqueda 

de los conceptos claros, se apoyan mucho en la relación y analogías, pueden 

comprender rápidamente conceptos; trabajan con abstracciones, no son dados a la 

memorización, son innovadores  huyen de la rutina y repetición. 



31 

 

 

Los secuenciales-globales:  

En este grupo unos logran aprender paso a paso los otros lo hacen a gran escala. 

Los secuenciales aprenden  consolidando cada paso que dan siguiendo un orden 

lógico  de manera ordenada  y lineal.  Mientras que los  globales, mueven su 

aprendizaje en grandes saltos, aprendiendo  sin un orden establecidos y a veces 

sin secuencia casi al azar pero rápidamente pueden hacer visualizaciones de la 

totalidad logrando unir todas las partes, de estas forma resuelven problemas 

complejos  de forma rápida, pero no todo es perfecto ellos tienen una gran 

desventaja no pueden explicar cómo lograron resolver el problema. 

 

Los visuales – verbales:  

En este grupo se prioriza la forma como captan la información por un lado los 

visuales recuerdan mejor los que ven por eso prefieren toda la gama de 

organizadores, esquemas, diagramas, etc. Los escogen en lugar de los  textos 

largos por qué así recuerdan mejor. Mientras que los verbales optan procesar mejor 

la información que se encuentra en forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo que 

leen, escriben o lo que también  oyen. 

 

Modelo de PNL  de Bandler y Grinder (1970) 

 

Los creadores de este modelo  llamado Programación Neurolingüística, son un 

matemático y un psicoterapeuta, en los años 70, hoy es conocido por las siglas 

(PNL).Según Tocci  (2013)  indico que también, se le conoce como: visual, auditivo, 

kinestésico (VAK) y  toma en cuenta los tres sistemas que tenemos los humanos 

para representar mentalmente la información. El concepto central del modelo VAK 

y se  fundamenta en la programación neurolingüística PNL.En las siguientes líneas 

se explica en qué consisten las  características de cada uno de estos tres sistemas, 

según Ganoza (2017). 

 

Visual:  

A este grupo de individuos los  caracterizan por ser  organizado, ordenado, 

observador y tranquilo. Preocupado por su la apariencia  personal suelen ser 
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esbeltos y limpio. Capta el mundo tal como lo ve y cuando leen ser muy 

organizados, ordenados y limpios.  

 

Auditiva:  

Son estudiantes  que aprenden mejor cuando reciben explicaciones de forma oral y 

cuando pueden hablar y explicar la información a otra persona, también necesita 

escucharse repitiendo frases paso a paso sin olvidar ninguna palabra. Tiene 

complicaciones para relacionar conceptos abstractos, pero tiene facilidad para los 

idiomas y por la música.  

 

Kinestésica:  

Se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos del cuerpo, 

pueden aprender mejor un deporte, pero también para muchas otras actividades 

que se relacionen con el movimiento (memoria muscular); en ocasiones llegan a 

ser lentos y son mucho más profundos que con cualquiera de los otros dos 

sistemas. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico 

necesitan, por tanto, más tiempo que los demás, por eso se dice de ellos que son 

un poco lentos.  

 

Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann:  

 

Herrmann (1989), afirmó que el cerebro es especializado no sólo física sino 

mentalmente y que sus modos especializados lo hacen en cuatro cuadrantes 

distintos, cada uno con rasgos característicos propios,  en cuanto a su lenguaje, 

percepción, valores, dones, formas de conocimiento y existencia”. Velásquez (2007 

citado por Arellano 2017) mencionó que “los cuadrantes  representan las distintas 

maneras que tiene el sujeto para operar, pensar, aprender y convivir con el mundo 

que les rodea.” (p. 10). El modelo propuesto por Herrmann dentro de ámbito 

educativo ayuda a reconocer características relevantes del cerebro, tomando en 

cuenta su forma de aprender, la manera de organizar información, la forma de 

escuchar y compartir ideas. Estos cuatro cuadrantes son caracterizados por De La 

Parra, (2004). 
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Estilo Cortical Izquierdo (CI) 

Denominado  experto: lógico, analítico, basado en hechos y es cuantitativo. Las 

personas con este tipo de estilo aprenden por descubrimiento, construye conceptos, 

valora la intuición, busca posibilidades ocultas o no evidentes. Responden a 

experiencias visuales, estéticos, ellos requieren un diseño de aprendizaje individual 

 

Estilo Límbico Izquierdo (LI) 

Conocido como organizador: se caracterizan por ser organizado, secuencial, 

planeador y detallado. Aprende a través de la práctica es decir probando teorías, 

estructura, proceso y adquisición de habilidades para responder a contextos 

secuenciales y estructurados, discusiones de caso, aprendizaje programado y 

diseño de modificación de aprendizaje. 

 

Estilo Límbico Derecho (LD) 

Llamado comunicador: Aprende por escuchar y compartir ideas, valora el 

pensamiento intuitivo, trabaja por la armonía del equipo, integra las experiencias 

del ser interpersonal, sentimental, estético, emocional. Responde a actividades y 

experiencias que involucren los sentidos, la música y la interacción de grupos. 

 

Estilo Cortical Derecho (CD) 

Denominado estratega: Aprende por descubrimiento, construye conceptos, valoran 

la intuición, buscan posibilidades ocultas o no evidentes. También son  holístico, 

intuitivo, integrador, sintetizador  y responden a experiencia, experimental, visual, 

estético, diseño de aprendizaje individual. 

 

Modelo  de  Honey y Munford (1986) 

 

Ellos diseñaron y crearon un instrumento que sirviera para evaluar los estilos de 

aprendizaje, ambos personajes tomaron como punto de referencia e inicio, para 

elaborar su modelo e instrumento, la teoría desarrollada por Kolb. Finalmente con 

el afán de aumentar la precisión del instrumento que utilizaban, realizaron  

descripciones más detallas de cada uno de  los estilos,  sustentándose en las 

acciones que realizan los sujetos.  
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Por otro lado el test  es un punto de partida, a partir del cual  diseñan y  elaboran 

un cuestionario con 80 items que les permite analizar mejor, los estilos de 

aprendizaje. Finalmente Honey y Mumford (1992)  citado por Escurra, (2011). 

Indicaron que los estilos de aprendizaje son  cuatro:  

 

Activo 

En este grupo se hallan las personas de mente abierta, dispuestas a lo nuevo en 

tareas, actividades y  experiencias. Siempre están intentado nuevas cosas  buscan 

nuevos retos y desafíos para todos los aspectos de su vida. Se aburren con los 

plazos al realizar una actividad y les disgustan  la forma secuencial en las que se 

presentan los trabajos que van a realizar. Este grupo generalmente está 

conformado por  personas  que les gusta el trabajo en  grupo y  constantemente 

son el centro de la atención.  

 

Reflexivo 

A este grupo pertenecen aquellos individuos  que antes de llegar a una conclusión 

han observado y analizado todos los aspectos de una determinada  tarea  o 

actividad desde diversos ángulos y perspectivas. Les gusta ir a lo seguro 

generalmente, por ellos son prudentes. Cuando realizan una  intervención en un 

grupo, lo hacen  luego de haber  observado, analizado las ventajas o desventajas 

de su participación, se rodean de un aire  ligeramente distante y condescendiente. 

 

Teórico 

Está conformado por todas las personas perfeccionistas que les gusta plantear  

teorías complejas y bien fundamentadas. Poseen un complejo sistema de 

pensamiento por el cual ponen en constante  ejercicio sus capacidades de 

sistematizar, procesar, analizar todo tipo de información.   Prioriza la lógica y la 

racionalidad, procesan casi todo no  aceptan lo subjetivo o lo ambiguo. 

 

Pragmático 

Son el grupo de individuos  que se caracterizan por  la aplicación práctica de las 

ideas. Buscan el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 

oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad 
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con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando 

hay personas que teorizan sobre un determinado aspecto, ellos por lo  general 

pisan tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía 

se resume en siempre se puede hacer mejor sin embargo  les desagradan las largas 

discusiones sobre un mismo tema por ello son prácticos y apegados a la realidad. 

 

El Modelo de  Alonso, Gallego, Honey. 

 

Modelo planteado por Alonso, Gallego y  Honey (1994), nació de una revisión del  

instrumento elaborado por Honey Mumford, que estaba destinado a identificar la 

tendencia general del comportamiento de una determinada persona. Las 

conclusiones a las que arribaron fueron: no se precisaba  de forma  clara las 

destrezas de cada estilo, por ello plantearon incrementar dos niveles de  

característica, uno de ellos denominado principal y la segunda simplemente como 

otras características. 

 

Estilo Activo:  

Características principales: animador, improvisador, descubridor, arriesgado y 

espontáneo.  

 

Otras características: Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, 

innovador, conservador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, 

deseoso de aprender, solucionador de problemas, cambiante.   

 

Pérez (2012) indicó que el estilo activo presenta ventajas y desventajas al momento 

de aprender  tales como: siempre están intentando nuevas experiencias y 

aprovechando oportunidades, les gusta competir en equipo y generalmente les 

gusta dirigir  el debate o las reuniones, donde generan  ideas sin limitaciones 

formales son la finalidad de resolver problemas y lo hacen desde diversas 

perspectivas si no ejercen liderazgo intervienen activamente. Este grupo de 

personas están siempre buscando aprender algo nuevo que no sabía, por ello se 

aburren al escuchar largas clases sentados.  Por otro lado el aprendizaje será más 
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difícil para los activos cuando tenga que: Exponer temas muy teóricos o tengan que 

asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros y tengan que, 

trabajar de forma solitaria. 

 

Estilo Reflexivo 

Características principales: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 

 

Otras características: Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 

elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de  comportamientos, 

registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y / o 

declaraciones,  lento, distante, prudente, inquisidor, sondeador.  

 

Pérez (2012) señaló que los reflexivos aprenden mejor cuando se les deja trabajar 

sin presiones ni plazos y ellos investigaran con detenimiento les gusta observar 

mientras los grupos trabajan, si intercambian opiniones debe ser con previo 

acuerdo. Generalmente escuchan las opiniones más diversas con el afán de reunir 

información y hacer análisis detallados. El aprendizaje será más difícil para los 

reflexivos cuando les asignan el papel de líder en un equipo, no les  gusta presidir 

reuniones o debates o representar un rol, son renuentes a participar en actividades 

no planificadas o exponer ideas espontáneamente. Evitan ser presionado por el tiempo 

ser obligados a pasar  rápidamente de una actividad a otra a ellos no les gusta hacer 

un trabajo superficial.  

 

Estilo Teórico: 

Características principales: Metódico, lógico, objetivo, crítico y  estructurado.  

 

Otras características: Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, buscador de teorías, buscador de modelos, buscador de preguntas, 

buscador de supuestos subyacentes, buscador de conceptos, buscador de finalidad 

clara, buscador de racionalidad, buscador de porque, buscador de sistema de 

valores de criterios, inventor de procedimientos para explorar.  
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Pérez (2012) indicó que este grupo de los teóricos aprenden mejor cuando tienen 

que analizar una situación completa de esa forma llega a entender los  

acontecimientos complicados o situaciones complejas. Les hace sentir bien el estar 

en situaciones estructuradas y con una finalidad clara, con personas exigentes que 

hacen preguntas interesantes por ello buscan estar con personas de igual nivel 

conceptual, que les brinde la oportunidad de cuestionar, preguntar y responder. El 

aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando tengan que  hacer algo sin un 

contexto a finalidad clara estar en un grupo muy dramático o donde predominan 

emociones. 

 

Estilo Pragmático: 

Características principales: Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista.  

 

Otras características: Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, 

objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de problemas,  

aplicador  de lo aprendido, planificador de acciones.  

 

Pérez (2012) afirmó que los pragmáticos aprenden con mayor facilidad cuando tienen 

un modelo al que  emular, técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas les 

gusta dar indicaciones, sugerir atajos, elaborar planes de acción, tener oportunidad 

inmediata de aplicar lo aprendido y de esta forma comprobar la validez de lo  

aprendido. El aprendizaje será más complicado  para los pragmáticos cuando tengan 

aprender teorías y principios generales que está distante de la realidad o cuando lo 

que tienen que aprender  no tiene relación con una necesidad inmediata. No están 

cómodos al trabajar sin instrucción claras sobre cómo hacerlo y evitan trabajar con  

personas que no  avanza con suficiente rapidez. 

 

1.3.2 Aproximaciones teóricas relacionadas con el rendimiento académico. 

 

En cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo el aspecto de la 

evaluación de los procesos de  aprendizaje, genera reacciones diversas algunas a 

favor de los resultados y otros de duda e incertidumbre. 
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Pero cuando se trata de evaluar el rendimiento académico, las cosas se complican 

porque frente a los resultados se empieza por  analizar  las razones de dicho 

resultados y  buscan explicaciones de los factores  que en mayor o menor grado 

pudieron haber influido en los resultados. Generalmente se consideran los  factores 

relacionados con los aspectos socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como 

el nivel de pensamiento formal de los mismos. Sin embargo, Jiménez (2000) refirió: 

“se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado” (p. 22). Queda claro desde 

esta perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial. 

La complejidad del término rendimiento académico se inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones también se le denomina desempeño académico. 

Desde la perspectiva de los docentes en algunos casos, se considera que el 

rendimiento académico, es todo aquello que el estudiante aprendió de nuestra 

asignatura y esta debe evidenciarse. 

 

El rendimiento académico definido por Rodríguez (2011), precisó que  “Es lo que 

se espera que un estudiante pueda conocer, comprender y ser capaz de demostrar. 

Se refiere a los cambios que se hayan producido en el conocimiento, comprensión 

y nivel de competencia como consecuencia del proceso de aprendizaje” (p. 63). 

Cuando empezamos a mirar a fondo el rendimiento académico y se analizan los 

factores que pudieron incidir nos topamos con una larga lista que puede ser los que 

corresponde al rango socioeconómicos, las que implican al currículo y tienen que 

ver con planes de estudio, estrategias metodologías de enseñanza y aprendizaje 

utilizadas por el docente y el estudiante respectivamente y otros según el contexto 

del estudiantes y la institución, en la educativa sobre esto Rodríguez (2011) 

Consideró que el rendimiento académico puede concebirse como el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante adquiere durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, 

ciclo o nivel educativo, lo que va estar en relación con los objetivos y contenidos de 

los programas y el desempeño de los estudiantes en todo el proceso mencionado. 
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Por otro lado Navarro (2013) planteó  redefinir  el rendimiento académico como un 

constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de 

los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el 

rendimiento académico es una intrincada red de articulaciones cognitivas 

generadas por el hombre que sintetiza las variables de cantidad y calidad como 

factores de medición y predicción de la experiencia educativa y que contrariamente 

de reducirlo como un  indicador de desempeño escolar, se considera una 

constelación  dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los 

resultados de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En la actualidad los institutos de educación superior pedagógico se desarrolla el 

modelo pedagógico socio cognitivo donde  la evaluación se entenderá como un 

proceso reflexivo formativo y participativo en este sentido, la evaluación juega un 

papel importante en el desarrollo de cualquier tipo de innovación didáctica en la 

enseñanza de la educación superior, hasta el punto de que ninguna evaluación será 

efectiva sino va a acompañada de cambios en los modos de concebirla. Esto 

supone alejarse de la práctica evaluativa centrada sólo en el docente, basada 

solamente en calificaciones  de tipo cuantitativo, o aquella evaluación que considera 

que es un medio de control, donde se evalúa solo contenidos de tipo conceptual, 

donde hay ausencia de criterios de evaluación y escasa retroalimentación, 

interesada solamente en los resultados finales. 

 

En lo referido a la forma de evaluar las competencias el Ministerio de Educación 

señala que la calificación cuantitativa debe utilizar la siguiente escala para que el 

estudiante tenga la oportunidad de verificar como va con respecto a su 

competencia. La evaluación por competencias es un proceso que incluye múltiples 

formas de medición del desempeño de los estudiantes y tiene como propósito 

determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios 

consensuados y evidencias para establecer los logros y los aspectos a mejorar, 

buscando que la persona tenga el reto de mejoramiento continuo a través de la 

metacognición. 
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1.4. Formulación del problema 
 

1.4.1 Problema General: 

 

De acuerdo con el estudio no se elaboró el problema general, porque la variable se 

midió   a través de cada uno de los estilos. 

 

1.4.2 Problemas Específicos: 

Problema específico 1 

¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el 

Salvador? 

Problema específico 2 

¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador? 

Problema específico 3 

¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

académico   de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada 

de Villa el Salvador? 

Problema específico 4 

¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador? 
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1.5 Justificación del estudio  
 

1.5.1 Justificación teórica 

 

La presente investigación se desarrolla, con la fin de llegar a conocer los estilos de 

aprendizaje que tienen los estudiantes de educación del IESPP Manuel González 

Prada de Villa el Salvador, esto nos permitirá tener una mejor conexión entre la 

formación docente y los que la sociedad va requerir de nuestros egresados. A pesar 

de que cada vez se hace más difícil cumplir con este principio de tener un perfil 

profesional de egreso actualizado a los cambios de la sociedad. 

 

Herrera (2005) indicó  que la  formación del profesorado implica convertir a sus 

estudiantes en futuros maestros con las siguientes características: Un gran 

comunicador, capaz de despertar la curiosidad intelectual en los alumnos y de 

trabajar en equipo. Un profesional flexible, abierto al cambio e investigación de su 

propia enseñanza, buscando constantemente mejora su práctica docente. También 

debe incluir  el conocimiento  de la forma como aprenden  sus estudiantes.  

 

Alonso (2008)  señaló que en la curricular de formación de los nuevos docentes se 

debe incluir el conocimiento y aplicación de las teorías de los estilos de aprendizaje 

y que o debe solo formar parte de sus contenidos y estrategias prioritarios junto a 

su formación tecnológica. Por otro lado las metodologías que utilicen los profesores 

pueden llegar a ser claves en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

durante la evolución de toda la vida escolar del estudiante. El clima de ánimo, 

motivación y entusiasmo que se contagie en la clase y en toda la Institución será el 

motor del progreso en la búsqueda del conocimiento. En los últimos años una gran 

cantidad de centros de educación superior, están preocupados por identificar las 

características de sus estudiantes y en especial el referido a la forma como 

aprenden. Las instituciones de educación superior en un marco de mejora continua, 

acreditaciones y revalidación temporales buscan  superar sus niveles de 

ausentismo, deserción, así como mejorar y actualizar constantemente la formación 

de los futuros profesionales. 
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1.5.2 Justificación Práctica 

 

Los Institutos de Educación Superior Pedagógico Públicos se encuentran en un 

proceso de modernizar la gestión, con un censo y mapeo que ayudara a conocer y 

analizar las características de los trabajadores que laboran en estas instituciones, 

tanto en las áreas administrativas como en las áreas académicas. En ese contexto 

los resultados de esta investigación, ayudara a identificar los estilos de aprendizajes 

de nuestros estudiantes y la relación que existe con el rendimiento académico a fin 

de que se pueda tomar medidas para mejorar los procesos de aprendizaje 

enseñanza. El estudio de los estilos de aprendizaje brinda indicadores que ayudan 

al docente a guiar las interacciones de los alumnos en el contexto de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el alumno es considerado como agente activo que 

construye significados como auténtico protagonista de su aprendizaje 

 

El presente estudio requiere determinar la relación que puede existir entre las 

variables de investigación, los resultados luego de procesar los resultados  servirán 

para  mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Mucho estudiante está en 

la búsqueda de lograr autonomía en el proceso de aprendizaje, mientras el docente 

podrá adecuar sus estrategias de enseñanza a las características de los 

estudiantes. 

 

I.5.2 Justificación metodológica 

 

Al mismo tiempo de proponer aportes al conocimiento científico en forma teórica 

sobre las características de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, 

en las instituciones de nivel superior no universitaria, con una población de 

estudiantes significativa. 

 

Se pretende que los resultados de la investigación sirvan en una primera etapa 

como aportes para elaborar diversos talleres o curso afín de fortalecer aquellos 

estilos que no han alcanzado una preferencia aceptable. 
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1.6 Hipótesis 
 

I.6.1 Hipótesis general  

 

De acuerdo con el estudio no se elaboró la hipótesis general.  

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

El estilo de aprendizaje activo se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 

 

Hipótesis específica 2 

El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 

 

Hipótesis específica 3 

El estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 

 

Hipótesis específica 4 

El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 
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1.7 Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo general 

 

De acuerdo con el estudio no se elaboró el objetivo general. 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

Objetivo específico 1 

Conocer la relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el 

Salvador. 

 

Objetivo específico 2 

Identificar la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 

 

Objetivo específico 4 

Conocer la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de 

Villa el Salvador. 
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II. Método 
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2.1 Diseño de investigación  
 

Por su naturaleza la investigación es básica, debido a que busca información 

relevante para fortalecer los conocimientos y teoría en base a diversos autores 

respecto al tema de investigación.   Así Carrasco (2009) señaló “es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes a cerca de la realidad” (p.43). 

 

Está enmarcada en el enfoque cuantitativo, se caracteriza según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), porque  “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  

 

Este  enfoque cuantitativo usa como método el hipotético deductivo, Bernal (2010) 

precisó “un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis 

y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (p. 60). Por otro lado Bisquerra (2009) 

mencionó que en este método “se formula una hipótesis, mediante un razonamiento 

deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente” (p. 62).  

 

El diseño de investigación es no experimental. Como señaló Kerlinger (2002). “La 

investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones”. (p.116)  mientras Carrasco (2009) precisó que  “no poseen grupo de 

control ni mucho menos experimental. Analizan estudian los hechos y fenómenos 

de la realidad después de su ocurrencia. ” (p. 71).  

 

El diseño no experimental presenta varios tipos, en este trabajo se ha elegido el 

correlacional que determina si dos variables están correlacionadas o no.  De   

acuerdo a Carrasco (2009) señaló que “estos diseños tienen la particularidad de 

permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos o fenómenos de la 

realidad (variables), para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas , buscan 

determinar  el grado de relación  entre las variables  que se  estudia” (p.73).  



47 

 

Cuya representación es: 

 

                      O1 
 
 
M                      r 
 
 
                       

  O2 
 
 
 
 

M = muestra 

O1= V1 estilos de aprendizaje 

O2= V2 rendimiento académico 

 r = relación 

 

2.2 Variables, operacionalización  
 

2.2.1 Variable 1:   Estilos de aprendizaje  

 

Definición de conceptual de la variable 1 

 

Según Keefe (1988), señaló que: “Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y  responden a sus 

ambientes de aprendizaje.” (p. 48).  

 

Definición operacional variable 1 

El modelo planteado por Alonso, Gallego y  Honey (1994), nació de una revisión 

del  instrumento elaborado por Honey Mumford, y estaba destinado a identificar los 

estilos: Activos, reflexivos, teóricos, prácticos y pragmáticos, ellos plantearon 

incrementar dos niveles de característica de cada estilo, uno de ellos denominado 

principal y la segunda simplemente como otras características. 
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El instrumento para la recolección de información de la variable 1  estilos de 

aprendizaje fue el cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje. 

Adaptada  para contextos españoles (Alonso, 1992). 

 

2.2.2 Variable 2: Rendimiento Académico  

 

Definición conceptual de variable 2 

 

El rendimiento académico definido por Rodríguez (2011), precisó que:  “Es lo que 

se espera que un estudiante pueda conocer, comprender y ser capaz de demostrar. 

Se refiere a los cambios que se hayan producido en el conocimiento, comprensión 

y nivel de competencia como consecuencia del proceso de aprendizaje” (p. 63). 

 

Definición operacional variable 2 

 

El Ministerio de Educación (2010) En lo referido a la forma de evaluar las 

competencias señaló que la calificación cuantitativa debe utilizar la según  una 

escala para que el estudiante tenga la oportunidad de verificar como va con 

respecto a su competencia. La evaluación por competencias es un proceso que 

incluye múltiples formas de medición del desempeño de los estudiantes y tiene 

como propósito determinar el nivel de  dominio de una competencia con base en 

criterios consensuados y evidencias para establecer los logros y los aspectos a 

mejorar, buscando que la persona tenga el reto de mejoramiento continuo a través 

de la metacognición. 

Para medir el rendimiento académico se realizó la revisión de las actas de notas de 

los estudiantes. En estas actas se registran las calificaciones  obtenida durante todo 

el semestre académico. 

 



49 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable 1  

 

 

 

 

 

 

Estilos de Aprendizaje  

Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de medición Niveles 

y 

rangos 

Activo 

Animador  3,5,7,9,13, 

20,26,27,35, 

37,41,43,46, 

48,51,61,67, 

74,75,77 

Preferencia: Muy Baja 0-6 

Improvisador  Preferencia: Baja 7-8 

Descubridor Preferencia : Moderada 9-12 

Arriesgado Preferencia: Alta 13-14 

Espontaneo Preferencia: Muy Alta 15-20 

Reflexivo 

Ponderado 10,16,18,19,

28,31,32,34, 

36,39,42,44,

49,55,58,63 

65,69,70,79 

Preferencia: Muy Baja 0-10 

Concienzudo  Preferencia: Baja 11-13 

Receptivo  Preferencia : Moderada 14-17 

Analítico  Preferencia: Alta 18-19 

exhaustivo Preferencia: Muy Alta 20 

Teórico 

Metódico 2,4,6,11,15,1

7,21,23,25, 

29,33,45,50 

54,60,64, 

66,71,78,80 

Preferencia: Muy Baja 0-6 

Lógico Preferencia: Baja 7-9 

Objetivo  Preferencia : Moderada 10-13 

Critico Preferencia: Alta 14-15 

Estructurado  Preferencia: Muy Alta 16-20 

Pragmático 

Experimentador  1,8,12,14, 

22,24,30, 

38,40,47,52,

53,56, 

57,59,62,68,

72,73,76 

Preferencia: Muy Baja 0-8 

Practico Preferencia: Baja 9-10 

Directo Preferencia : Moderada 11-13 

Eficaz Preferencia: Alta 14-15 

Realista  Preferencia: Muy Alta 16-20 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable 2  
 

 Rendimiento académico  

     

Dimensión Indicadores Escala  de medición  Nivel 

rango 

 

 

 

Promedio 

Ponderado 

del semestre 

2017 II 

 

 

Dimensión  

Personal 

 

 

Dimensión  

Profesional 

 

 

Dimensión 

Socio  

comunitario 

 

 

Insuficiente 

  

0-10 

 

 

 

Suficiente 

  

11-13 

 

Bueno 

 14-16 

Muy bueno  17-18 

 

Sobresaliente 

 

  

19-20 

 

2.3 Población, muestra   
 

La población lo podemos puntualizar como el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado. También lo podemos definir como  “La población es 

el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 

espacial donde desarrolla el trabajo de investigación” (Carrasco, 2009, p.236). 

Mientras que la muestra es, en realidad  un subgrupo de la población. Se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus necesidades que llamamos población. En  realidad, pocas veces es posible 

medir a la población razón por la cual optamos por la muestra  
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2.3.1 Población  

La población está conformada por los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Manuel González Prada que en total son  415 estudiantes. 

Tabla 3 

Población de Estudiantes 2017 II 
 

Especialidad  Semestre  Turno Matriculados  Sexo 
Masculino Femenino 

 
 
 
 
Inicial 

I Mañana 33 1 32 
II Mañana 39 0 39 
IV Tarde 27 0 27 
VI A Mañana 27 0 27 
VI B Tarde 16 0 16 
VII A Mañana 20 0 20 
VII B Tarde 24 0 24 
IX Tarde 15 0 15 
X Mañana 18 0 18 

Primaria  II Mañana 24 1 23 

VII Mañana 9 1 8 
X Mañana 6 0 6 

Comunicación  II Mañana 18 2 16 

IV Tarde 23 4 19 
VII Tarde 11 4 7 
X Mañana 2 1 1 

Matemáticas II Mañana 21 7 14 

IV Tarde 13 7 6 
Ciencia 
tecnología y 
ambiente 

II Mañana 24 2 22 

VII Mañana 4 2 2 

Ciencias 
sociales  

II Mañana 24 2 22 

IV Tarde 15 3 12 
X Mañana 2 0 2 

                                                   Total 415 37 378 

 

2.3.2 Muestra    

 

“La muestra es una fragmento representativo de la población  que debe poseer las 

mismas propiedades y características de ella” (Carrasco, 2009, p.238)  

La muestra Probabilística es definida como “subgrupo  de la población en el que 

todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegido” (Hernández, et al. 

2014, p.157). Una muestra representativa es una muestra que recoge todas las 

características relevantes de la población. 

De los dos tipos de  muestra, en el  presente trabajo se toma el probabilísticos 

estratificado que consiste en que se fracciona la muestra en subdivisiones o 
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estratos, Las unidades de cada estrato deben ser homogéneas mientras que los 

estratos deben ser heterogéneos entre sí.  

Para obtener la muestra probabilística estratificada, se usó de la siguiente formula 

 

 

 

El número de la muestra es de 220 estudiantes. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad   
 

2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Por tratarse de una investigación cuantitativa, para la recolección de datos se utilizó 

la encuesta   como técnica y el cuestionario como instrumento.  

Según Hernández et al., (2014) refiere “que un instrumento es un recurso que utiliza 

el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente (p.199). 

El instrumento utilizado para la recolección de información   de la variable estilos 

de aprendizaje fue el cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje. 

Adaptada  para contextos españoles (Alonso, 1992). 

Ficha técnica de Instrumento    

Cuestionario: de Honey-Alonso (CHAEA) 

Autor:   Honey-Alonso  

Procedencia:   España  

Versión: Original en Español.  

Edad de aplicación: 19– 65 años.  

Administración: Estudiantes - Individual  

Duración: Aproximadamente 30 - 40 minutos  

Estructura: consta   de 80 items (20 items para cada uno de los cuatro estilos) a la 

que se responde dicotómicamente manifestando si está de acuerdo (signo+), o en 

desacuerdo (signo -).  

La puntuación máxima que se puede alcanzar en cada estilo es de   20. 
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2.4.2 Validez y fiabilidad 

 

Validez 

 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de investigación 

consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad 

aquello que se desea medir de las variables en estudio. Validez de contenido: se 

refiere al juicio sobre el grado en que el instrumento representa la variable objeto 

de medición, es decir, el grado en que representa el universo de la variable objeto 

de estudio. 

 

El proceso de validación de nuestro instrumento estuvo a cargo de cinco  profesores 

expertos, de tal forma que se utilizó el juicio de expertos en el tema para valorar la 

congruencia entre los diversos ítems, la que se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

Relación de Validadores 

Grado Nombre y apellidos Opinión de aplicabilidad 

Doctor  Jaime Agustín Sánchez Ortega Aplicable 

Magister Cesar Eloy Livia Aliaga Aplicable 

Magister Relagia Cecilia Villarreal Magún Aplicable 

Magister Flavia Erudita Luque Málaga Aplicable 

Magister Norma Máxima  Luque Málaga Aplicable 

Nota: La Fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento de los  anexos. 

 

 Fiabilidad 

 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 

exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el 

instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 

La confiabilidad de CHAE se utilizó el método de Kuder Richardson N° 20 o  KR20  

por ser aplicable sólo en instrumentos con ítems dicotómicos como en el caso del 
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CHAEA. Se realizó una prueba piloto con 80 elementos, obteniendo el siguiente 

resultado. 

 

Tabla 5 

Estadístico de RK20 

Estadísticos de fiabilidad 

KR20 N de elementos 

,959 80 

 
En el presente estudio el KR20 obtenido es de 0,959, lo cual permite corroborar  

que  el cuestionario sobre estilos de aprendizaje tiene  una alta confiabilidad. 

 

2.5 Métodos de análisis de datos    
 

Los datos fueron trabajado y analizados  estadísticamente con el apoyo del  

software estadístico denominado SPSS versión22, Se utilizaron a la par la 

estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los 

Instrumentos diseñados para el recojo de información de ambas variables. 

Posteriormente a la aplicación de la prueba de hipótesis Rho de Spearman. 

 

2.6 Aspectos éticos    

 
Se tomó en cuenta el aspecto ético durante todo el proceso de investigación desde 

la planificación hasta el procesamiento de los resultados. Se cumplió con todo lo 

establecido, en las normas de la Universidad, se verifico cada proceso para evitar 

tener inconvenientes. Se solicitó los permisos correspondientes y el 

consentimiento para aplicar los instrumentos, el cual se desarrolló en un ambiente 

de respeto. Se cuidó de mantener las reservas del caso en lo relacionado a su 

rendimiento académico y promedios de nota. También se mantuvo el anonimato 

al aplicar el cuestionario. 
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III. Resultados 
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3.1 Resultados descriptivos   
 

Estilos de aprendizaje 

Tabla 6  

Características del estilo activo  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 2   ,9 

Bajo 18   8,2 

Moderado 97 44,1 

Alto 59 26,8 

Muy alto 44 20,0 

Total 220 100,0 

 

 
Figura 1. Distribución del nivel del estilo activo de aprendizaje 

 

En la figura1 se observa que, con respecto a los niveles del estilo activo de 

aprendizaje, del 100% de la muestra, el 44,1% presenta un nivel moderado, el 

26,8% un nivel alto, el 20,0% un nivel muy alto, el 8,2% un nivel bajo y el 0,9% un 

nivel muy bajo; ante ello se puede afirmar que, existe una prevalencia del nivel 

moderado en el estilo activo de aprendizaje en los estudiantes de la muestra. 
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Tabla 7  

Características  del estilo  reflexivo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 20 9,1 

Bajo 66 30,0 

Moderado 90 40,9 

Alto 44 20,0 

Muy alto                  0                    0 

Total              220             100,0 

 

 

 

 
              

Figura 2 Distribución del nivel del estilo reflexivo de aprendizaje 

 

En la figura 2 se observa que, con respecto a los niveles del estilo reflexivo de 

aprendizaje, del 100% de la muestra, el 40,9% presenta un nivel moderado, el 

30,0% un nivel bajo, el 20,0% un nivel alto, y el 9,1% un nivel muy bajo; ante ello 

se puede afirmar que, existe una prevalencia del nivel moderado en el estilo 

reflexivo de aprendizaje en los estudiantes de la muestra. 
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Tabla 8  

Características del estilo  teórico  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 0 0 

Bajo 16   7,3 

Moderado 81 36,8 

Alto 76 34,5 

Muy alto 47 21,4 

Total 220 100,0 

 

 
Figura 3 . Distribución del nivel del estilo  teórico  de aprendizaje 

 

En la figura 3 se observa que, con respecto a los niveles del estilo teórico de 

aprendizaje, del 100% de la muestra, el 36,8% presenta un nivel moderado, el 

34,5% un nivel alto, el 21,4% un nivel muy alto, y el 7,3% un nivel bajo; ante ello se 

puede afirmar que, existe una prevalencia del nivel alto en el estilo teórico de 

aprendizaje en los estudiantes de la muestra. 
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Tabla 9  

Características del estilo pragmático  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 9 4,1 

Bajo 29 13,2 

Moderado 82 37,3 

Alto 48 21,8 

Muy alto 52 23,6 

Total 220 100,0 

 

 
Figura 4. Distribución del nivel del estilo pragmático de aprendizaje 

 

En la figura 4 se observa que, con respecto a los niveles del estilo pragmático de 

aprendizaje, del 100% de la muestra, el 37,3% presenta un nivel moderado, el 

23,6% un nivel muy alto, el 21,8% un nivel alto, el 13,2% un nivel bajo, y el 4,1% un 

nivel muy alto; ante ello se puede afirmar que, existe una prevalencia del nivel 

moderado en el estilo pragmático de aprendizaje en los estudiantes de la muestra. 
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Rendimiento académico 

Tabla 10  

Distribución de niveles del rendimiento académico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 3 1,4 
Suficiente 11 5,0 
Bueno 128 58,2 
Muy bueno 74 33,6 
Sobresaliente 4 1,8 
Total 220 100,0 

 

 
Figura 5. Distribución de niveles del rendimiento académico 

En la figura 5 se observa que, con respecto a los niveles del rendimiento 

académico, del 100% de la muestra, el 58,2% presenta un nivel bueno, el 

33,6% un nivel muy bueno, el 5,0% un nivel suficiente, el 1.8% un nivel 

sobresaliente y el 1,4% un nivel insuficiente; ante ello se puede afirmar que,  

la mayoría presenta un nivel bueno en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la muestra. 
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3.2 Tablas de contingencia 

 

Tabla 11 

Tabla de contingencia – Hipótesis específica 1 
 

 
Rendimiento académico Total 

Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Sobresaliente 

 

 

 

Estilo 

activo 

Muy bajo 0 0 2 0 0 2 

0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 

Bajo 1 8 8 1 0 18 

0,5% 3,6% 3,6% 0,5% 0,0% 8,2% 

Moderado 2 2 73 20 0 97 

0,9% 0,9% 33,2% 9,1% 0,0% 44,1% 

Alto 0 1 27 31 0 59 

0,0% 0,5% 12,3% 14,1% 0,0% 26,8% 

Muy alto 0 0 18 22 4 44 

0,0% 0,0% 8,2% 10,0% 1,8% 20,0% 

 

Total 

3 11 128 74 4 220 

1,4% 5,0% 58,2% 33,6% 1,8% 100,0% 

 

 

 

 

Figura 6. Relación entre el estilo activo y el rendimiento académico 
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En la figura 6 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel muy 

bajo en el estilo activo, el 0,5% se encuentra en un buen nivel en el 

rendimiento académico; asimismo, de los estudiantes que presentan un nivel 

bajo en el estilo activo, el 3,6% se encuentra en el nivel suficiente y otro 3,6% 

en un buen nivel en el rendimiento académico; de la misma manera, de los 

estudiantes que presentan un nivel moderado en el estilo activo, el 3,6% se 

encuentra en el nivel suficiente, el 33,6% en un buen nivel  y el 9.1% un muy 

buen nivel en el rendimiento académico; también, de los estudiantes que 

presentan un nivel alto en el estilo activo, el 0,5% se encuentra en el nivel 

suficiente, el 12,3% en un buen nivel y el 14,1% en un muy buen nivel en el 

rendimiento académico; finalmente, de los estudiantes que presentan un 

nivel muy alto en el estilo activo, el 8,2% se encuentra en un buen nivel, el 

10% en un muy buen nivel y el 1,8% en un nivel sobresaliente en el 

rendimiento académico.  
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Tabla 12  

Tabla de contingencia – Hipótesis específica 2 

 
Rendimiento académico Total 

Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Sobresaliente 

 

 

 

 

Estilo 

reflexivo 

Muy bajo 2 1 9 8 0 20 

0,9% 0,5% 4,1% 3,6% 0,0% 9,1% 

Bajo 1 9 43 12 1 66 

0,5% 4,1% 19,5% 5,5% 0,5% 30,0% 

Moderado 0 1 66 21 2 90 

0,0% 0,5% 30,0% 9,5% 0,9% 40,9% 

Alto 0 0 10 33 1 44 

0,0% 0,0% 4,5% 15,0% 0,5% 20,0% 

Muy alto 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 

Total 

3 11 128 74 4 220 

1,4% 5,0% 58,2% 33,6% 1,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

Figura 7. Relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
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En la figura 7 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel muy 

bajo en el estilo reflexivo, el 0,9% se encuentra en un nivel insuficiente, el 

0,5% en un nivel suficiente, el 4,1% en un buen nivel, el 3,6% en un muy 

buen nivel en el rendimiento académico; asimismo, de los estudiantes que 

presentan un nivel bajo en el estilo reflexivo, el 0,5% se encuentra en el nivel 

insuficiente, el 4,1% en un nivel suficiente, el 19,5% en un buen nivel, el 5,5% 

en un muy buen nivel y el 0,5% en un nivel sobresaliente en el rendimiento 

académico; de la misma manera, de los estudiantes que presentan un nivel 

moderado en el estilo reflexivo, el 0,5% se encuentra en el nivel suficiente, 

el 30,0% en un buen nivel, el 9.5% en un muy buen nivel y el 0,9% en un 

nivel sobresaliente en el rendimiento académico; finalmente, de los 

estudiantes que presentan un nivel alto en el estilo reflexivo, el 4,5% se 

encuentra en un buen nivel, el 15% en un muy buen nivel y el 0,5 en el nivel 

sobresaliente en el rendimiento académico.  
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Tabla 13 

Tabla de contingencia – Hipótesis específica 3 

 Rendimiento académico Total 

Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Sobresaliente 

 

 

 

 

Estilo 

Teórico 

Muy bajo 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Bajo 2 5 8 1 0 16 

0,9% 2,3% 3,6% 0,5% 0,0% 7,3% 

Moderado 0 3 58 20 0 81 

0,0% 1,4% 26,4% 9,1% 0,0% 36,8% 

Alto 1 2 39 32 2 76 

0,5% 0,9% 17,7% 14,5% 0,9% 34,5% 

Muy alto 0 1 23 21 2 47 

0,0% 0,5% 10,5% 9,5% 0,9% 21,4% 

 

Total 

3 11 128 74 4 220 

1,4% 5,0% 58,2% 33,6% 1,8% 100,0% 

 

 

 

 

Figura 8. Relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
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En la figura 8 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo 

en el estilo teórico, el 0,9% se encuentra en el nivel insuficiente, el 2,3% en 

un nivel suficiente, el 3,6% en buen nivel y el 0,5% en un muy buen nivel en 

el rendimiento académico; de la misma manera, de los estudiantes que 

presentan un nivel moderado en el estilo teórico, el 2,3% se encuentra en el 

nivel suficiente, el 26,4% en un buen nivel y el 9.1% un muy buen nivel en el 

rendimiento académico; también, de los estudiantes que presentan un nivel 

alto en el estilo teórico, el 0,5% se encuentra en el nivel insuficiente, el 0,9% 

en un nivel suficiente, el 17,7% en un buen nivel, el 14,5% en un muy buen 

nivel y el 0,9% en un nivel sobresaliente en el rendimiento académico; 

finalmente, de los estudiantes que presentan un nivel muy alto en el estilo 

teórico, el 0,5% se encuentra en un nivel suficiente, el 10,5% se encuentra 

en un buen nivel, el 9,5% en un muy buen nivel y el 0,9% en un nivel 

sobresaliente en el rendimiento académico. 

 

  



67 

 

Tabla 14 

Tabla de contingencia – Hipótesis específica 4 

 Rendimiento académico Total 

Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Sobresaliente 

 

 

 

 

Estilo 

Pragmático 

Muy bajo 2 1 5 1 0 9 

0,9% 0,5% 2,3% 0,5% 0,0% 4,1% 

Bajo 1 7 18 3 0 29 

0,5% 3,2% 8,2% 1,4% 0,0% 13,2% 

Moderado 0 2 58 22 0 82 

0,0% 0,9% 26,4% 10,0% 0,0% 37,3% 

Alto 0 1 23 24 0 48 

0,0% 0,5% 10,5% 10,9% 0,0% 21,8% 

Muy alto 0 0 24 24 4 52 

0,0% 0,0% 10,9% 10,9% 1,8% 23,6% 

 

             Total 

3 11 128 74 4 220 

1,4% 5,0% 58,2% 33,6% 1,8% 100,0% 

 

 

 

 

Figura 9. Relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico 
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En la figura  9 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel 

muy bajo en el estilo pragmático, el 0,8% se encuentra en un nivel 

insuficiente, el 0,5% en un nivel suficiente, el 2,3% en un buen nivel y el 0,5% 

en un muy buen nivel en el rendimiento académico; asimismo, de los 

estudiantes que presentan un nivel bajo en el estilo pragmático, el 0,5% se 

encuentra en un nivel insuficiente, el 3,2% se encuentra en el nivel suficiente, 

el 8,2% en un buen nivel y el 0,5% en un muy buen nivel en el rendimiento 

académico; de la misma manera, de los estudiantes que presentan un nivel 

moderado en el estilo pragmático, el 0,9% se encuentra en el nivel suficiente, 

el 26,4% en un buen nivel  y el 10,0% un muy buen nivel en el rendimiento 

académico; también, de los estudiantes que presentan un nivel alto en el 

estilo pragmático, el 0,5% se encuentra en el nivel suficiente, el 10,5% en un 

buen nivel y el 10,9% en un muy buen nivel en el rendimiento académico; 

finalmente, de los estudiantes que presentan un nivel muy alto en el estilo 

pragmático, el  10,9% se encuentra en un buen nivel, otro 10,9% en un muy 

buen nivel y el 1,8% en un nivel sobresaliente en el rendimiento académico.  
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 3.2 Resultados inferenciales    
 

Prueba de hipótesis específica 1 

 
 

H0 El estilo de aprendizaje activo no se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 

 

H1 El estilo de aprendizaje activo se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González 

Prada de Villa el Salvador. 

 

Tabla 15 

Correlación entre estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico 
 

 Estilo 
activo 

Rendimiento 
académico 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo activo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,462** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 220 220 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,462** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 220 220 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 15, el estilo de aprendizaje activo se 

relaciona directamente con el rendimiento académico según el coeficiente de 

correlación de Spearman, donde se obtiene un rho= ,462, lo que indica que existe 

una moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor 

que en el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: El estilo de aprendizaje activo se 

relaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

 

H0 El estilo de aprendizaje reflexivo no se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 

 

H1 El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González 

Prada de Villa el Salvador. 

 
Tabla 16  

Correlación entre estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico 

 
 Estilo 

reflexivo 
Rendimiento 
académico 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

reflexivo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,353** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 220 220 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,353** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 220 220 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 16, el estilo de aprendizaje reflexivo se 

relaciona directamente con el rendimiento académico según el coeficiente de 

correlación de Spearman, donde se obtiene un rho= ,353, lo que indica que existe 

una baja relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor que 

en el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, y se acepta la hipótesis alterna: El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona 

positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de educación del 

IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

 

H0 El estilo de aprendizaje teórico no se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 

 

H1 El estilo de aprendizaje teórico se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel González 

Prada de Villa el Salvador. 

 
Tabla 17  

Correlación entre estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico 

 
 Estilo 

teórico 
Rendimiento 
académico 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo teórico Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,310** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 220 220 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,310** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 220 220 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
De los resultados obtenidos en la tabla 17, el estilo de aprendizaje teórico se 

relaciona directamente con el rendimiento académico según el coeficiente de 

correlación de Spearman, donde se obtiene un rho= ,310, lo que indica que existe 

una baja relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor que 

en el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: El estilo de aprendizaje teórico 

se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador. 
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Prueba de hipótesis  específica 4 

 

H0 El estilo de aprendizaje pragmático no se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 

 

H1 El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador. 

 
Tabla 18  

Correlación entre estilo de aprendizaje pragmático y rendimiento académico 
 

 Estilo 
pragmático 

Rendimiento 
académico 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

pragmático 

Coeficiente de correlación 1,000 ,404** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 220 220 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,404** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 220 220 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
De los resultados obtenidos en la tabla18, el estilo de aprendizaje pragmático se 

relaciona directamente con el rendimiento académico según el coeficiente de 

correlación de Spearman, donde se obtiene un rho= ,404, lo que indica que existe 

una moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor 

que en el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: El estilo de aprendizaje pragmático 

se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador. 
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IV. Discusión  
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Lo primero fue precisar el tipo de estilo de aprendizaje predomina entre los 

estudiantes y los resultados no indica que predomina el estilo reflexivo con un 

40,72% de la población encuestada, seguida por los del estilo teórico con 27,60%  

Cuando domina el estilo de aprendizaje reflexivo, los estudiantes son observadores, 

receptores y analíticos. Son conscientes en su proceso de aprendizaje y  sus 

quehaceres, siempre están intentando comprender los significados y describir los 

procesos de su  aprendizaje. Al ser detallistas y observadores de un hecho desde 

diversos ángulos y perspectivas, tienen dificultades para aprender cuando no tienen 

datos o tiempo suficiente para procesar información, en el contexto del pedagógico 

esta  dificultada se hace palpable al tener ser sesiones  de solo 90 minutos bloque 

este tiempo insuficiente para las características de los estudiantes reflexivos 

quienes no logran los productos esperados. Por otro lado  estos estudiantes se 

caracterizan por observar  la actuación de los demás, escuchar las intervenciones 

los escuchan y no intervienen, sin embargo en el pedagógico los docentes tienen 

entre sus estrategias frecuentes el trabajo en equipo, lo que nos indicaría que con 

este grupo mayoritario, se estarían usando estrategias de aprendizajes que no le 

favorecen.  

El otro grupo mayoritario está conformado por los estudiantes que pertenecen al 

estilo de aprendizaje teórico, a ellos se les caracteriza como  disciplinados, razonan 

y son prevalece. Emplean con frecuencia la abstracción para elaborar  conclusiones 

y se aproximan al nuevo aprendizaje de forma objetiva, analizando  y sintetizando 

la información y para ellos las estrategias de aprendizaje que se usa son frecuencia, 

no sería la más aceptable.  

Por otro hay similitud con el trabajo de Serra-Olivares, Muñoz, Cejudo y  Gil del  año 

2017, quienes también realizaron un estudio  sobre Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de universitarios de Educación Física chilenos. En el que 

se observa también la predominancia del estilo de aprendizaje combinado en el 

56% de los estudiantes y las combinaciones más representativas fueron Estilo 

Reflexivo-Teórico y Estilo Activo-Teórico Pragmático. Mientras que en la 

universidad técnica particular de Loja, para optar el grado de magister Montaño, en 

el año 2017 presenta el trabajo titulado: Los estilos de aprendizaje y su relación con 

el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de Bachillerato de la 
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unidad educativa Virgilio Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2016-2017.  Y los resultados nos señalan que 

el estilo de aprendizaje teórico alcanzo el más alto porcentaje de presencia en los 

investigados (42,11%), seguido por el estilo reflexivo (30,26%), en un tercer lugar 

se encuentra el estilo pragmático (10,53%) y finalmente el estilo de aprendizaje 

activo (10,53%).  

El trabajo de investigación Madrigal,2015 presentado  en la Universidad de 

Granada, titulado Análisis de los estilos de aprendizaje y su perspectiva en la 

formación de docentes del programa de licenciatura en educación del politécnico 

colombiano Jaime Isaza Cadavid, también se identifican dos estilos prevalentes y 

estos son el estilo reflexivo y el estilo teórico.  

 Frente a este panorama, es importante revisar el trabajo de investigación sobre: 

Qué piensan los profesores acerca de cómo se debe enseñar, los autores 

Fernández González, J. y Elortegui Escartín, N. en 1996, clasifican los tipos de 

profesor en función de su metodología de enseñanza como: profesor transmisor, 

artesano, tecnológico, descubridor y en tiempos más recientes aparece un nuevo 

tipo de profesor, llamado constructor. El modelo docente que más se adaptan al 

estilo teórico de los estudiantes, es el docente trasmisor y para los estudiantes con 

estilo de aprendizaje reflexivo se les acomoda los modelos de docente descubridor 

y constructor. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de aprendizaje y el rendimiento académico do de procesar los resultados de los 

estudiantes de educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador.  

Para determinar si el estilo de aprendizaje activo se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico. Los resultados obtenidos nos indican que, el estilo de 

aprendizaje activo se relaciona directamente con el rendimiento académico según 

el coeficiente de correlación de Spearman, donde se obtiene un rho= ,462, lo que 

indica que existe una moderada relación entre las variables; con un nivel de 

significancia real menor que en el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: El estilo de 

aprendizaje activo se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes, como se mencionan en el modelo de los Dunn Dunn, somos los  
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docentes los que necesitamos adaptarnos a las condiciones ambientales y de 

enseñanza permitiendo que los estudiantes trabajen de acuerdo con sus 

preferencias y evitando, en la medida de lo posible, las actividades en las que los 

estudiantes registraron tener baja preferencia, para este grupo de estudiantes, su 

estilo le permite tener un buen rendimiento  es decir calificaciones que fluctúan 

entre  14 y  16 de nota. 

 Sobre el estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona directamente con el 

rendimiento académico según el coeficiente de correlación de Spearman, donde se 

obtiene un rho= ,353, lo que indica que se relaciona positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación, sin embargo cuando se 

observa la tabla de contingencia – Hipótesis específica 2 , los estudiantes que 

presentan un nivel bajo en el estilo reflexivo, el 0,5% se encuentra también  en el 

nivel insuficiente, el 4,1%  del rendimiento académico, a este grupo de estudiante 

los docentes deberían, motivarlos a realizar  actividades académicas que les 

permitan  desarrollar nuevos estilos de aprendizaje y  tomando en cuenta el modelo 

de Kolb, se debería  fortalecer el Estilo Divergente (Concreto, Reflexivo) que 

responde al ¿Por qué? ellos requieren un maestro motivador, y el Estilo de 

Asimilación (Abstracto, Reflexivo) que responde al ¿Qué? necesitan a un docente 

experto. 

El estilo de aprendizaje teórico se relaciona directamente con el rendimiento 

académico según el coeficiente de correlación de Spearman, donde se obtiene un 

rho= ,310, lo que indica que existe una relaciona positivamente con el rendimiento 

académico,   los  estudiantes con el estilo teórico de aprendizaje llegan a tener un 

porcentaje muy bajo de 0,9% de estudiantes con rendimiento académico 

sobresaliente, como lo plantean  Alonso, Gallegos y Honey cuando señalan que 

este grupo de estudiantes se les hace difícil aprender al verse obligados a hacer 

algo sin un contexto o finalidad clara, tener que participar en situaciones donde 

predominan las emociones y los sentimientos o participar en actividades no 

estructuradas, de finalidad incierta o ambiguas, verse ante la confusión de métodos 

o técnicas alternativas o contradictorias sin poder explorar a profundidad, si 

consideran  que el tema es trivial, poco profundo o artificial o sentirse desconectado 

de los demás participantes, porque son diferentes en estilo. 
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Finalmente sobre estilo de aprendizaje pragmático se relaciona directamente con 

el rendimiento académico según el coeficiente de correlación de Spearman, donde 

se obtiene un rho= ,404, lo que indica que existe una moderada relación entre las 

variables; con un nivel por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis alterna: El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona positivamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes  que presentan un nivel muy bajo 

en el estilo pragmático, el 0,8% se encuentra en un nivel insuficiente, el 0,5% en un 

nivel suficiente, el 2,3% en un buen nivel y el 0,5% en un muy buen nivel en el 

rendimiento académico; el 26,4% en un buen nivel  y el 10,0% un muy buen nivel 

en el rendimiento académico; también, de los estudiantes que presentan un nivel 

alto en el estilo pragmático, el 0,5% se encuentra en el nivel suficiente, el 10,5% en 

un buen nivel y el 10,9% en un muy buen nivel en el rendimiento académico; 

finalmente, de los estudiantes que presentan un nivel muy alto en el estilo 

pragmático, el  10,9% se encuentra en un buen nivel, otro 10,9% en un muy buen 

nivel y el 1,8% en un nivel sobresaliente en el rendimiento académico. 
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V. Conclusiones   

 

  



79 

 

Primera 

 

El presente trabajo busco determinar el nivel de relación que  entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico, al utilizar el instrumento CHAEA, se 

demostró el nivel de relación  entre estilo de  aprendizaje que son: Activo, reflexivo, 

teórico y pragmático y el rendimiento académico. 

 

Segunda 

 

Se determinó una relación positiva y moderada entre el estilo de aprendizaje activo 

y el rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador; habiéndose obtenido un rho=0,452 y un p-

valor=0,000. 

 

Tercera 

 

Se determinó una relación positiva y baja entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 

el rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador; habiéndose obtenido un rho=0,353 y un p-

valor=0,000. 

 

Cuarta 

 

Se determinó una relación positiva y baja entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP Manuel 

González Prada de Villa el Salvador; habiéndose obtenido un rho=0,310y un p-

valor=0,000. 

 

Quinta 

 

Se determinó una relación positiva y moderada entre el estilo de aprendizaje 

pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de educación del IESPP 

Manuel González Prada de Villa el Salvador; habiéndose obtenido un rho=0,404 y 

un p-valor=0,000. 
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VI. Recomendaciones   
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Primera 

Tomando en cuenta las conclusiones  de este trabajo de investigación 

podemos afirmar que existe relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico, razón por la cual los si se quiere mejorar, el 

rendimiento académico con ello elevar uno de los aspectos de la calidad 

educativa, las instituciones educativas en especial los centros de formación 

docentes deben  identificar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y 

reforzar sus estilos preferentes y potencializar los estilos menos 

desarrollados. 

 

Segunda 

Al determinarse una relación positiva y moderada entre el estilo de 

aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador; se debe 

fomentar a través de capacitaciones que estos estudiantes, en este caso de 

estilo activo adquieran habilidades de los otros estilos como los del reflexivo, 

teórico y pragmático. 

 

Tercera 

Al encontrar una relación positiva y baja entre el estilo de aprendizaje 

reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes de educación del 

IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador; tomando en cuenta el 

perfil del egresado de  un profesional en educación de las diversas 

especialidad es fundamentalmente crítico y reflexivo,  la comunidad 

educativa, debe de fortalecer este es estilo de aprendizaje, que se 

caracteriza fundamentalmente  por ser metódico, lógico, objetivo, crítico y  

estructurado. 
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Cuarta 

 

Al tener como resultado una relación positiva y baja entre el estilo de 

aprendizaje teórico y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador; Dentro 

de la gestión pedagógica se debe incluir la aplicación de una evaluación que 

ayude a determinar los rasgos de estilos de aprendizaje de los estudiantes y 

se recomienda también la realizar talleres de capacitación para los docentes 

de del instituto en el uso de estrategias y técnicas para lograr identificar los 

estilos de aprendizajes de sus estudiantes y las planificar actividades de 

aprendizaje más variados que involucren a todos los estilos 

 

 

Quinta 

 

Al determinarse una relación positiva y moderada entre el estilo de 

aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación del IESPP Manuel González Prada de Villa el Salvador; por lo 

cual se debe cambiar la práctica tradicional de los docentes que 

generalmente se enfocan en un grupo de estudiantes con características 

similares a su estilo, de tal forma que solo ese grupo es beneficiario. El hacer 

su práctica más flexible mejoraría los resultados de su enseñanza. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título:   ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO MANUEL GONZALEZ PRADA  
Autor: Sara Peceros Silvera. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 
 
Problemas Específicos: 
1.- ¿Cuál es la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
activo y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador? 
 
2.- ¿Cuál es la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador? 
 
3.- ¿Cuál es la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento 
académico   de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador? 
 
4.- ¿Cuál es la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador? 
 

Objetivo general: 
 
Objetivos Específicos: 
1.-Conocer la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
activo y el   rendimiento 
académico de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
2.-Identificar la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
3.-Determinar la relación 
entre el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
4.- Conocer la relación entre 
el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento 
académico  de los 
estudiantes de educación del 
IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 

Hipótesis general: 
 
Hipótesis específicas 
1.- El estilo de aprendizaje 
activo se relaciona con el 
rendimiento académico  de 
los estudiantes de educación 
del IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
 2.-  El estilo de aprendizaje 
reflexivo se relaciona con el 
rendimiento académico  de 
los estudiantes de educación 
del IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
3.- El estilo de aprendizaje 
teórico se relaciona con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de educación 
del IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 
 
4.-El estilo de aprendizaje 
pragmático se relaciona con 
el rendimiento académico de 
los estudiantes de educación 
del IESPP Manuel González 
Prada de Villa el Salvador. 

Variable 1:  estilos de aprendizaje  

Dimensio
nes 

Indicadores Ítems 
Escala de medición  Niveles y 

rangos 

Activo 

Animador  

3,5,7,9,13, 
20,26,27,35, 
37,41,43,46, 
48,51,61,67, 

74,75,77 

Preferencia: Muy Baja 0-6 

Improvisador  Preferencia: Baja 7-8 

Descubridor Preferencia : Moderada 9-12 

Arriesgado Preferencia: Alta 13-14 

Espontaneo Preferencia: Muy Alta 15-20 

Reflexivo 

Ponderado 

10,16,18,19, 
28,31,32,34, 
36,39,42,44, 
49,55,58,63 
65,69,70,79 

Preferencia: Muy Baja 0-10 

Concienzudo  Preferencia: Baja 11-13 

Receptivo  Preferencia : Moderada 14-17 

Analítico  Preferencia: Alta 18-19 

exhaustivo Preferencia: Muy Alta 20 

Teórico 

Metódico 
2,4,6,11, 
15,17,21, 
23,25,29, 
33,45,50 
54,60,64, 

66,71,78,80 

Preferencia: Muy Baja 0-6 

Lógico Preferencia: Baja 7-9 

Objetivo  Preferencia : Moderada 10-13 

Critico Preferencia: Alta 14-15 

Estructurado  Preferencia: Muy Alta 16-20 

Pragmátic
o 

Experimentador  1,8,12,14 
22,24,30, 
38,40,47, 
52,53,56, 
57,59,62, 
68,72,73, 

76 

Preferencia: Muy Baja 0-8 

Practico Preferencia: Baja 9-10 

Directo Preferencia : Moderada 11-13 

Eficaz Preferencia: Alta 14-15 

Realista  Preferencia: Muy Alta 16-20 

Variable 2: Rendimiento académico  

Dimensión Indicador 
Escala de  
medición 

Niveles y 
rangos 

Promedio 
Ponderado del 

semestre 2017 II 

Dimensión: Personal 
Dimensión: Profesional 
Dimensión: Socio  
comunitario 
 

Insuficiente  0-10 

Suficiente  11-13 

Bueno  14-16 

Muy bueno  17-18 

Sobresaliente  19-20 

Anexo 1 Matriz de consistencia  
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Tipo - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  

Tipo de investigación: 
básica  

Enfoque : Cuantitativo 

Diseño:     No experimental -  
correlacional 
 
 
                      Q1 
 
 
 

M                      r 
 
 
 
                      Q2 
 
 
 
M = muestra 
Q1= V1 estilo de aprendizaje 
Q2= V2 rendimiento 
académico 
 r = relación  
 

 
Población: 415  estudiantes 
 
415 estudiantes Del IESPP 
Manuel González Prada  
 
 
 
 
Tipo de muestreo:  
Probabilístico estratificado 
 

  

 
  

Con 5. % de error. 
 
Tamaño de muestra: 
 
220 
 

Variable 1:  estilos de aprendizaje 
 
Ficha técnica de Instrumento    
Técnica: Encuesta   
Instrumento: Cuestionario: CHAEA    
Autor:   Honey-Alonso  
Procedencia:   España  
Versión: Original en Español.  
Edad de aplicación: 19– 65 años.  
Administración: Estudiantes - Individual  
Duración: Aproximadamente 30 - 40 minutos  
Estructura: consta   de 80 ítems (20 ítems para cada uno de los cuatro estilos) a la que 
se responde dicotómicamente manifestando si está de acuerdo (signo+), o en 
desacuerdo (signo -).  
La puntuación máxima que se puede alcanzar en cada estilo es de   20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KR20, para la confiabilidad de los 
instrumentos. 
 
Correlación de Spearman, para la 
prueba de hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: Rendimiento académico 
 
 
Técnicas: Análisis de documentos  
 
Instrumentos:  Acta de evaluación  
                           Semestre 2017 II 
 
Autor:  Ministerio de Educación  
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Anexo 2: Instrumentos 
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 Anexo 3: Certificado de validez del instrumento 
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 Anexo 4: Permiso de la institución donde se aplico el estudio 
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 Anexo 5: Base de datos 
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Anexo 6: Prints de los resultados 
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