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RESEÑA DEL LIBRO

Las páginas que el lector encuentra en este libro dan cuenta de un proceso de inves-
tigación cuyo objetivo fue describir los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
primera matrícula de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con base en 
el modelo de Felder y Silverman. (1988).

La investigación se realizó bajo el enfoque mixto; el carácter del estudio fue explora-
torio y acorde con los objetivos establecidos y la naturaleza del proyecto. El diseño se 
orienta a la investigación no experimental de carácter transversal (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010). La población objeto del estudio se conformó por estudiantes 
matriculados en el curso Cátedra Unadista en los periodos 16-1, 16-2, 8-3 del año 2017. 
En total la población fue de 8 147 estudiantes y la muestra representativa de tipo no 
probabilístico fue de 5 951 estudiantes. Las técnicas empleadas fueron la encuesta 
descriptiva y la observación no sistemática y no participante; como instrumento se 
aplicó el cuestionario de Felder y Silverman (1988).

Al relacionar las tendencias arrojadas por la aplicación del cuestionario nos aproxi-
mamos a la comprensión de la forma como aprenden los estudiantes Unadistas en 
el modelo de educación a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje, y a partir 
de allí se desprenden aplicaciones prácticas relacionadas con el diseño de materiales 
y contenidos, la selección de las temáticas y las acciones pedagógicas, y también se 
pueden identificar elementos desde la perspectiva del estudiante que, al reconocer su 
estilo de aprendizaje, puede autorregular su proceso de formación con ejercicios me-
tacognitivos que fortalezcan la experiencia de formación académica. Se resaltan para 
cada dimensión del cuestionario respuestas por parte de los estudiantes en los rangos 
de estilos de aprendizaje activos, sensoriales, visuales y secuencial-global.
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PRESENTACIÓN

Estilos de aprendizaje: Tendencias y ruta para cualificar la práctica pedagógica, es un 
libro resultado de un ejercicio de investigación que establece los estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes de primera matrícula de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD, tomando como referentes los constructos teóricos sobre estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman. Los autores mencionados comprobaron que los 
estudiantes aprenden de diferentes maneras: por el oír y ver; reflexionando y actuan-
do; razonando de forma lógica o intuitiva; memorizando, visualizando y estableciendo 
analogías; o de manera constante, en pequeños trozos o piezas de gran tamaño; y 
defienden que los estilos de enseñanza varían, como la preferencia de un educador 
para utilizar estrategias que faciliten la adquisición de conocimientos y habilidades 
para aplicar dichos conocimientos (Felder y Spurlin, 2005).

La investigación realizada permitió describir los criterios metodológicos con los que 
se establecieron los estilos de aprendizaje de los estudiantes de primera matrícula 
inscritos en el curso Cátedra Unadista durante tres de los cuatro periodos del año 2017 
y se identificaron las tendencias predominantes en los estilos de aprendizaje de estos 
estudiantes, con el propósito de determinar elementos que permitieran enriquecer las 
prácticas pedagógicas favoreciendo el diseño de cursos y materiales para la cualifica-
ción de los procesos educativos en ambientes virtuales.

Ahora bien, una vez recolectada la información con la aplicación del cuestionario de 
estilos de aprendizaje de Felder y Silverman (1988) se encontró como tendencia princi-
pal en los estilos de aprendizaje de los estudiantes: el aprendizaje visual, el aprendiza-
je activo, el aprendizaje sensorial y el secuencial. Estos conducen a preferir situaciones 
de la vida real y aprender con los hechos de forma visual y práctica.
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Justificación

En los últimos años los estilos de aprendizaje han sido objeto de 
diversas investigaciones; por tal motivo, en el momento en el que 
los estudiantes aprendan a aprender como requisito de una educa-
ción permanente, se presupone el control de una serie de variables 
endógenas y exógenas, las cuales en muchas ocasiones son com-
plejas, porque en el proceso inciden elementos como las exigen-
cias de su contexto social, las características sociodemográficas, el 
estilo de pensamiento, la dimensión comunicativa (Porlán, 1995).
 
Teniendo en cuenta la identificación de los estilos de aprendizaje en 
la universidad actual y en especial en la modalidad de educación 
a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje, este aspecto se 
constituye en una necesidad, al reconocer que los estudiantes tienen 
diferencias culturales y formas de aprender, las cuales son únicas 
e irrepetibles, lo que conduce a asumir una práctica pedagógica 
donde los actores sean conscientes de que es necesario integrar los 
procesos de enseñanza con los de aprendizaje (López, 2000).

En ese sentido, es preciso reconocer cuáles son los estilos de apren-
dizaje de los estudiantes y, a partir de ahí, rediseñar la forma en que 
se presentan los contenidos e implementar acciones de mejora en 
los diseños instruccionales y en las propuestas de desarrollo de 
las actividades, enriqueciéndose con el uso de multiformato como 
video, audio, realidad aumentada y recursos educativos digitales, 
que sean consecuentes con las formas y tendencias de aprendizaje 
de los estudiantes de primera matrícula.

Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD ha sido 
primordial poner en marcha procesos de investigación tendientes 
al fortalecimiento de las prácticas académicas, específicamente 
las dirigidas al desarrollo de las estrategias de aprendizaje, pues 
son estas las que facilitan los procesos de pensamiento y el per-
feccionamiento de las habilidades cognitivas y metacognitivas, 
que por ende se reflejan en la adquisición de conocimientos y en 
el desarrollo de destrezas disciplinares, éticas y profesionales. Así 
pues, para la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes 
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y Egresados VISAE, es primordial contar con una caracterización 
expedita de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de pri-
mera matrícula.

Lo anterior se debe a que, al contrastar los estilos de aprendizaje 
con los resultantes de las pruebas de caracterización que se reali-
zaron de manera sistemática a los mismos estudiantes, se puede 
articular una estrategia efectiva, que desde el campo de acogida e 
integración Unadista maximice el éxito académico de los estudian-
tes y por ende su permanencia en la Universidad.

Cabe decir que, en la Institución se han realizado ejercicios inves-
tigativos sobre los estilos de aprendizaje, tales como: estilos de 
aprendizaje en los nuevos estudiantes de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD (Ángel, 2011); estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD) Zona Amazonia Orinoquía (ZAO) –CEAD– Acacías 
(Rosero y Velásquez, 2015). Es preciso continuar profundizando en 
esta línea del conocimiento y enriquecerla con propuestas de ac-
ción práctica que apliquen de forma sistemática los resultados. 

Por lo anterior, vale la pena resaltar que esta investigación es base 
importante para la implementación de las prácticas pedagógicas, 
teniendo como base un modelo institucional establecido, el cual 
conduce al reconocimiento de la diversidad observada en los dis-
tintos estilos de aprendizaje.

Problema de investigación

Para el caso específico de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia - UNAD, que cuenta con un modelo pedagógico apoyado en 
e-learning, es importante desarrollar procesos que faciliten la com-
prensión del cómo aprenden los estudiantes y cómo con la acción 
tutorial se pueden favorecer el desarrollo de habilidades, capaci-
dades y competencias para el logro de los objetivos de aprendizaje.

En este orden de ideas, se evidencia desde la Cátedra Unadista que 
los estudiantes al ingresar a la universidad presentan dificultades 



Planteamiento del problema18

en la adaptación al modelo y en ocasiones los cursos no respon-
den a las expectativas de formación que ellos expresan, aportando 
esto a los niveles de deserción temprana de los estudiantes. Esco-
bar, Martínez, Mora, Peralta y Velandia (2014) en su estudio sobre 
Caracterización de los factores de la deserción en la UNAD, identifi-
can que, entre las principales causas de deserción según variables 
de los estudiantes de primera matrícula de la UNAD, están la falta 
de adaptación al modelo y el desconocimiento de los estilos de 
aprendizaje y en menor proporción las expectativas no satisfechas 
en el proceso de formación.

Por otro lado, el proceso formativo es un proceso dinámico en 
el que confluyen todas las experiencias de los sujetos. En lo que 
respecta a la Cátedra Unadista, el avance en este proceso se da a 
partir del alcance de propósitos y competencias establecidas en el 
curso, factor primordial que va ligado a la necesidad de establecer 
estrategias de enseñanza aprendizaje acordes con los modos, for-
mas y estilos diferentes con los que el estudiante aprende y, de esta 
manera, favorecer el éxito en el rendimiento académico a partir de 
la potenciación de competencias, habilidades, destrezas, fortale-
zas y experiencias (Syllabus Cátedra Unadista, 2017).

Ahora bien, el desconocimiento de los estilos de aprendizaje pre-
dominantes en los estudiantes de primera matrícula inscritos en 
la Cátedra Unadista, basados en algunos de los modelos de estilos 
de aprendizaje existentes, se convierte en una problemática en la 
medida en que limita la construcción de conocimiento y el aprendi-
zaje. Por su parte, Aguilar (2016) establece que el no conocimiento 
de los estilos de aprendizaje por parte del docente y por parte del 
aprendiz genera rupturas cognitivas e inconformidad en los sujetos 
involucrados, los dos implicados tienden a sufrir una especie de 
acomodación a una situación dada que les impide desarrollar todo 
su potencial intelectivo, afectivo y procedimental.

En consecuencia, la ausencia de la identificación de los estilos de 
aprendizaje predominantes en los estudiantes, genera en algunos 
de los estudiantes poca adaptación a la situación de aprendizaje, 
al modelo pedagógico de la Universidad y falta de claridad en su 
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papel como estudiante y en sus responsabilidades en el proceso 
de aprendizaje, lo cual origina una deserción temprana en su pro-
ceso de formación. Chamorro (2004) afirma que el mundo actual 
demanda de las instituciones mayor eficiencia y capacidad de 
adaptación, y para esto se requiere de una mejor comprensión del 
papel del estudiante como sujeto con responsabilidad directa en 
el aprendizaje.

En relación con lo anterior se hizo necesario recurrir a procedimien-
tos que permitieran identificar y describir los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de primera matrícula inscritos en la Cátedra Una-
dista para establecer las tendencias más relevantes y así fortalecer 
las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la construcción de actividades y contenidos. Saldaña (2010), en 
su investigación estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en alumnos que cursaron genética clínica en el periodo de prima-
vera 2009 en la facultad de medicina de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, establece que en el proceso enseñanza 
aprendizaje es primordial que el docente conozca los estilos de 
aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende 
de diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear 
ambientes de aprendizaje donde se utilicen estrategias didácticas 
que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que propicien el 
aprender a aprender, basados en la premisa que: A mayor emoción 
en el aprendizaje mayor producción. 

Para hacer frente a la problemática, este ejercicio investigativo es-
coge el modelo de estilos de aprendizaje de los autores Richard M. 
Felder y Linda K. Silverman, que se inició en 1988 y se concluyó en 
1993. Felder y Silverman (1988) los que afirman que los estudiantes 
aprenden de muchas maneras: viendo y escuchando, reflexionando 
y actuando, razonando lógica e intuitivamente, memorizando y vi-
sualizando, construyendo analogías y modelos matemáticos. Tam-
bién los métodos de enseñanza son variados. Algunos instructores 
leen, otros demuestran o discuten, algunos se centran en principios 
y otros en aplicaciones, algunos enfatizan la memorización y otros la 
comprensión. Es por eso, que se puede afirmar que lo que un estu-
diante aprende en una clase dependerá de la habilidad innata y de su 
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preparación previa, pero además de la compatibilidad entre su estilo 
de aprendizaje y el estilo de enseñanza del docente.

A partir de las anteriores consideraciones surge como pregunta de 
investigación:

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes de primera 
matrícula inscritos en la Cátedra Unadista códigos 434206 de cua-
tro (4) créditos académicos y 80017 de tres (3) créditos académicos, 
en los periodos 16 – 01, 16 – 02, 08 – 03 del año 2017?

Objetivos

Objetivo general

Describir los estilos de aprendizaje de los estudiantes de prime-
ra matrícula inscritos en la Cátedra Unadista códigos 434206 de 
cuatro (4) créditos y 80017 de tres (3) créditos en los periodos 16 
– 01, 16 – 02, 08 – 03 del año 2017, con base en el modelo de Felder 
y Silverman (1988).

Objetivos específicos

• Identificar las tendencias de los estilos de aprendizaje pre-
dominantes en los estudiantes de primera matrícula inscri-
tos en Cátedra Unadista.

• Establecer los hallazgos según las tendencias que favorez-
can las prácticas pedagógicas y la construcción de activi-
dades y contenidos de los cursos académicos. 

• Estructurar una propuesta pedagógica que favorezca los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, en la modalidad 
de Educación a Distancia. 
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CAPÍTULO 

MARCO 
PARADIGMÁTICO2
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En el ámbito académico específicamente al referirse a la educación 
a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje, la innovación 
permanente que rompe con los viejos conceptos pedagógicos ha 
posibilitado avances en la forma como se comprende, pero tam-
bién en la manera de superar los desafíos que enfrenta el proceso 
educativo en esta modalidad.

En ese sentido, los factores que repercuten en el proceso de apren-
dizaje, los métodos de enseñanza que se utilizan, las estrategias 
que despliegan los estudiantes, los presaberes que poseen los mis-
mos, los métodos de evaluación que aplica el docente, entre otros; 
pueden facilitar o inhibir el logro de los desempeños tanto de los 
docentes como de los estudiantes.

También el proceso de aprendizaje depende en gran medida de la 
forma de ser y de pensar del estudiante, pero también de las indi-
vidualidades y de los diversos recursos de que dispone el docente; 
estas preferencias se traducen en estrategias pedagógicas de en-
señanza y aprendizajes diferentes y en los estilos de enseñanza y 
aprendizaje particulares.

Para definir el concepto de estilo de aprendizaje es importante pre-
cisar que no existe una única definición. Para Keefe (1988) los es-
tilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje. Dunn y Dunn (1985) expresan que el estilo de aprendi-
zaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse 
en una información nueva y difícil, la analiza, la incorpora, la trata 
y la retiene. (Chevrier, Fortin y otros, 2000) establece que un estilo 
de aprendizaje es aquel que describe la forma como un aprendiz 
adquiere el conocimiento en términos de condiciones educativas 
que favorecen su aprendizaje de manera eficiente. Mientras Willing 
(1988) y Wenden (1991) explican cómo la noción de estilo de apren-
dizaje se superpone a la de estilo cognitivo, pero es más compren-
siva porque incluye comportamientos cognitivos y afectivos que 
determinan la forma de percibir, interactuar y responder al contex-
to de aprendizaje.
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Por lo anterior, se afirma que cada persona aprende de manera par-
ticular, es decir, echando mano de distintas estrategias a diferente 
velocidad con diversos niveles de motivación y de forma dinámica. 
Es por eso que autores como Revilla (1998) establecen que los esti-
los de aprendizaje son formas relativamente estables que no se ex-
presan nunca en categorías cerradas y que pueden ser cambiantes 
de forma situacional, pueden mejorar y pueden potenciarse cuan-
do se utiliza el propio estilo de aprendizaje para aproximarse al co-
nocimiento. Si bien los estilos de aprendizaje corresponden más a 
modelos teóricos siempre llevan implícito un comportamiento que 
predeterminan la conducta de aprendizaje y el procesamiento de 
la información en los individuos marcando una tendencia.

Así, los diversos estilos de aprendizaje actuarán como instrumentos 
heurísticos que permiten analizar el comportamiento de un 
individuo en el momento de aprender. Algunos autores como 
Woolfolk (1996) sugieren hablar de preferencias de estilos de 
aprendizaje para explicar las formas predilectas para estudiar 
y adquirir conocimientos y habilidades ofreciendo un marco 
conceptual que puede llegar a explicar el comportamiento a la 
hora de aprender. Los diferentes modelos de estilos de aprendizaje 
se convierten entonces en clasificaciones diversas: Chevrier (2000), 
Garza y Leventhal (2000), Jenssen (1994), Chavero (1999), Cazau 
(2001). Son reconocidos el modelo “Orión” desarrollado por Curry 
(1987), que señala las preferencias al momento de aprender y las 
coloca en categorías como: las preferencias ambientales (sonido, luz, 
temperatura, distribución de espacios), preferencias emocionales 
(motivación, voluntad, responsabilidad), preferencias de interacción 
social (estudio individual e independiente, colaborativo en parejas, 
grupal, participativo o no participativo), preferencias fisiológicas 
(percepción, tiempo, movilidad) y preferencias psicológicas 
(basadas en modos analíticos y hemisferios cerebrales, cortical-
límbico, concreto-abstracto, activo-pensativo, visual-verbal, 
inductivo-deductivo, secuencial-global) y las dimensiones de 
personalidad (extrovertidos-introvertidos, sensoriales-intuitivos, 
racionales-emotivos).

Por su parte Dunn y Dunn (1985) en su inventario teoría de estilos 
de aprendizaje midieron veintiún (21) elementos que configuran lo 
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que ellos llamaron “gustos personales en la forma de aprender”, 
estableciendo que cada persona aprende a su modo y por factores 
condicionantes (fisiológicos, psicológicos, sociológicos, emociona-
les, comportamentales).

En esta línea de modelos construidos con escalas de medición, en-
contramos también el modelo de Keefe y Monje (1986, citado en 
Roset, 2003) Learning Style Profile (LSP), que evalúa los estilos cog-
nitivos en estudiantes de secundaria y los clasifica en 23 variables 
agrupadas en tres factores que influyen en el aprendizaje: habilida-
des cognoscitivas (analítico, espacial, discriminatoria, tratamiento 
secuencial, memorística), percepción de la información (visual, 
auditiva y verbal), y preferencias para el estudio y aprendizaje (per-
severancia, deseo, preferencia para la manipulación, preferencia 
para trabajar por las mañanas o las tardes, preferencias teniendo 
en cuenta el agrupamiento, y preferencias relativas a la movilidad, 
sonido, iluminación y temperatura).

Otro modelo usado en la clasificación de estilos de aprendizajes es 
el Canfield ś Learning Styles Inventory que caracteriza la tipología 
de los estudiantes con base en tres categorías:

a) Condiciones para aprender (organización del cur-
so, competencia, relación con el profesor).

b) Cómo debe ser detallada la información (indepen-
dencia, autoridad, áreas de interés).

c) Grado o nivel de conocimiento en relación con los 
otros (superior, nivel bueno, promedio o satisfacto-
rio, por debajo del promedio o insuficiente).

Grasha & Riechmann (1975) teniendo en cuenta el contexto del 
aprendizaje en grupos, desarrollaron un modelo basado en las re-
laciones interpersonales. El instrumento GRSLSS, supone la exis-
tencia de tres dimensiones bipolares: autónomos/dependientes, 
colaborativos/competitivos y participativos/no participativos.
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Basándose en los modelos de Sperry y de McLean, Ned Herrmann 
(citado en Roset, 2003) diseñaron un modelo “Herrmann Brain Do-

minance Instrument (HBDI)” en el que percibe el cerebro compuesto 
por cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del he-
misferio izquierdo y el derecho del modelo Sperry, y de los cerebros 
límbico y cortical del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes repre-
sentan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de 
aprender y, en suma, de convivir con el mundo. 

Las características de estos cuatro cuadrantes son: cortical izquier-
do (el experto, lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo, 
frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente bri-
llante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; indi-
vidualista), límbico izquierdo (organizado, secuencial, planeador, 
detallado, introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; 
monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel), límbico derecho 
(interpersonal, sentimientos, estético, emocional, extrovertido; 
emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; idealista, 
espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas) cortical 
derecho (holístico; intuitivo integrador, sintetizador, original; 
humor; gusto por el riesgo, espacial; simultáneo; le gustan las 
discusiones; futurista; salta de un tema a otro; de discurso brillante; 
independiente). Hermann en su modelo explica características 
para docentes y para estudiantes, según el estilo predominante. 
(Roset, 2003)

Otro modelo en esta categoría es el modelo de Kolb «Experimental 

Learning» (Kolb, 1984). Este supone que para aprender algo se debe 
trabajar o procesar la información que se recibe, partiendo de: una 
experiencia directa y concreta a una experiencia abstracta. En ese 
sentido, las experiencias concretas o abstractas se traducen en co-
nocimientos cuando se elaboran de alguna de estas dos formas: 
reflexionando y pensando sobre ellas o experimentando de forma 
activa con la información recibida. En este modelo, según el autor, 
cada persona se especializa dependiendo de la forma como desee 
aprender y se convierte en: divergentes (se basan en experiencias 
concretas y la observación reflexiva) convergente (utilizan la con-
ceptualización abstracta y la experimentación activa) asimilador 
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(usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva, 
planeando y fijándose metas) acomodador (se basan en la expe-
riencia concreta y la experimentación activa, son adaptables, intui-
tivos y aprenden por ensayo y error).

Honey y Mumford, con base en la teoría de Kolb establecieron cua-
tro estilos de aprendizaje (Alonso et al., 1994): activos (los alumnos 
activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experien-
cias nuevas), reflexivos (los alumnos reflexivos tienden a adoptar 
la postura de un observador que analiza sus experiencias desde 
muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan deta-
lladamente antes de llegar a una conclusión), teóricos (los alum-
nos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 
teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de 
forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en 
teorías coherentes), y pragmáticos (a los alumnos pragmáticos les 
gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si fun-
cionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 
inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones 
alrededor de la misma idea de forma interminable).

Mc Carthy (1987), basándose en la idea del aprendizaje experiencial 
de Kolb (1984), atribuye diferencias en los estilos de aprendizaje de 
las personas, según cómo perciban o procesen información. Des-
cribe cuatro grandes estilos de aprendizaje:

a) El imaginativo (percibe información concreta, re-
flexiona y la integra con sus experiencias, asignándo-
le un significado y valor).

b) El analítico (percibe la información en forma abs-
tracta y mediante la observación reflexiva; la mayor 
fortaleza de este aprendiz está en el razonamiento 
inductivo y la habilidad para crear modelos teóricos).

c) El del sentido común (confía en la conceptualiza-
ción y experimentación activa; integra la teoría con la 
práctica; la solución de problemas y la toma de deci-



Capítulo 2 29

siones convergen muy bien en la aplicación práctica 
de las ideas). 

d) El dinámico (tiene la fortaleza opuesta al asimi-
lador, enfatiza la experiencia concreta y la experi-
mentación activa y percibe la información en forma 
concreta, adapta, es intuitivo, trabaja sobre el ensa-
yo-error).

Existen también teorías basadas en los postulados de la progra-
mación neurolingüística como la de Bandler y Grinder citados por 
Pérez Jiménez (2001), que integran los sistemas de representación 
visual, representación auditiva, representación kinestésica. 

Otra de las teorías relevantes es la de Pearson (2007) que define el 
estilo de aprendizaje como un conjunto de características biológi-
cas y madurativamente impuestas que hacen que un mismo méto-
do de enseñanza sea efectivo para algunos e inefectivo para otros. 
Esta autora expresa que cada persona tiene un estilo de aprendi-
zaje y que los estilos de aprendizaje están determinados por ca-
racterísticas biológicas e innatas, pero también por la estimulación 
recibida; es por ello que se potenciarán si se facilita y permite el 
procesamiento de la información, así como si se reconocen facto-
res propios y dificultades específicas en cada uno de los actores 
que intervienen en el proceso de aprendizaje.

Pearson (2007) establece varios estilos de aprendizaje: el aprendi-
zaje auditivo en el que los alumnos en mayor medida aprenden a 
partir de instrucciones verbales, lecto-escritas; esos estudiantes 
memorizan a través del lenguaje las verbalizaciones y las activida-
des que impliquen ejercicios orales y fonéticos. El estilo de apren-
dizaje visual es con el que los estudiantes aprenden a través de 
la observación y la visualización de palabras o de imágenes. Para 
ellos el uso de colores resulta beneficioso, así como la utilización 
de dibujos e imágenes, la presentación escrita de la información 
acompañada del uso de gráficos o de palabras claves que refuer-
cen las consignas y las presentaciones orales. 
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El estilo de aprendizaje kinestésico permite que los alumnos apren-
dan a través de la acción y la participación activa involucrando su 
cuerpo y su pensamiento de manera integrada; quienes tienen el 
estilo de aprendizaje kinestésico, se benefician de experiencias de 
demostración, laboratorios, el uso de computadoras y otras tec-
nologías, beneficiándose más cuando el cuerpo se involucra en la 
actividad o en la información a incorporar (Romero 2016). El estilo 
de aprendizaje analítico está apoyado en las funciones del hemis-
ferio cerebral izquierdo; este estilo de aprendizaje es facilitado por 
el seguimiento de secuencias, los pasos lógicos racionales, los lis-
tados y la sistematización prestando atención a los hechos para 
luego conceptualizarlos. La reflexión y el procesamiento de infor-
mación en forma lineal son también características de este estilo 
de aprendizaje. 

Otro de los estilos descritos por Pearson (2007) es el aprendizaje 
global como un estilo de aprendizaje basado en las funciones del 
hemisferio derecho del cerebro; las personas que utilizan este es-
tilo de aprendizaje tienen pensamiento holístico, procesan infor-
mación de forma simultánea e intuitiva, pueden realizar varias ac-
tividades al tiempo y necesitan primero comprender la idea global 
para luego ir a los detalles.

Para esta investigación se adoptó el modelo de estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman (1988), que clasifica los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes a partir de 4 dimensiones: fuente 
de la información, obtención de la información, procesamiento 
de la información y comprensión de la información. El estilo de 
aprendizaje de un estudiante vendrá dado por la combinación 
de las respuestas obtenidas en las dimensiones establecidas por 
estos autores. 

Durán y Costaguta (2007) describen las principales características 
del modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman y estas 
características se contrastan con las descritas por Felder y Brent así:

Aprendizaje visual: los estudiantes visuales recuerdan 
mejor lo que ven; es decir, prefieren representaciones 
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y apoyos gráficos como las figuras, los diagramas, 
los cuadros, las líneas de tiempo, las películas, o las 
demostraciones.

Aprendizaje verbal: esta categoría inicialmente se 
conceptualizó como estilo auditivo, pero fue reem-
plazada por los contenidos verbales que, incluyendo 
los auditivos, marcan la inclinación a recordar más 
lo que se escucha y mucho más lo que se dice. Los 
estudiantes con este estilo aprenden a partir de la 
discusión y prefieren las explicaciones verbales a las 
demostraciones visuales. Aprenden efectivamente 
cuando les explican otros y prefieren las explicacio-
nes escritas o habladas. 

El proceso mental complejo por el cual la informa-
ción percibida es convertida en conocimiento puede 
ser agrupada en las siguientes dos categorías que 
hacen parte del modelo, la experimentación activa 
(aprendizaje activo) y la observación reflexiva (estilo 
reflexivo).

Aprendizaje activo: este estilo facilita la recepción de 
información y la transformación de la misma con la 
experimentación y el ensayo. Implica hacer algo en el 
mundo externo con la información ya sea discutirla, 
explicarla o chequearla de alguna manera. Un estu-
diante activo es el que se siente más cómodo con la 
experimentación activa que con la observación reflexi-
va. Los estudiantes activos no aprenden mucho en 
situaciones en las que ellos deben estar pasivos, tales 
como lecturas; trabajan bien en grupos, tienden a ser 
experimentalistas y aprenden manipulando las cosas.

Aprendizaje reflexivo: esta otra forma de recibir infor-
mación y convertirla en conocimiento implica exami-
nar y manipular la información introspectivamente. 
Un estudiante reflexivo se siente más cómodo con 
la observación reflexiva que con la experimentación 
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activa. Los estudiantes reflexivos no aprenden bien en 
situaciones que no les proporcionan la oportunidad 
de pensar sobre la información que se les presenta; 
trabajan mejor solos o a lo sumo con una persona 
más. Tienden a ser teóricos, reflexivos, prestando más 
atención a pensar sobre las cosas y a trabajar solos.

La siguiente bina de estilos de aprendizaje está conformada por el 
aprendizaje de progresión (secuencial) y el aprendizaje holístico 
(global).

Aprendizaje secuencial: el aprendizaje secuencial es 
el aplicado en la mayoría de la educación formal, e 
implica la presentación de material en un orden de 
progresión lógica, con el avance del aprendizaje regi-
do por el tiempo y el calendario. Los estudiantes con 
este estilo siguen la secuencia de las indicaciones 
y construyen de forma escalonada y progresiva. En 
este estilo cuando los estudiantes han abarcado un 
tema y son evaluados positivamente pueden pasar al 
siguiente nivel, permitiendo un aprendizaje secuen-
cial, paulatino y de forma ordenada y acumulativa.

Aprendizaje global: el aprendizaje global es aquel que 
no se rige por el tiempo ni el calendario. Los estu-
diantes con este estilo pueden pasar días o semanas 
ocupados en resolver un simple problema o demos-
trando una comprensión rudimentaria articulando 
varias teorías o perspectivas del objeto de estudio 
hasta que logran una rápida comprensión o la resolu-
ción del mismo o de la tarea. Este estilo privilegia en 
los estudiantes la comprensión del todo, la aproxima-
ción global y el aprendizaje de forma sincrética.

La última bina es la sensorial-intuitiva, conformada por dos catego-
rías que involucran la percepción en un sentido más amplio.
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Aprendizaje sensorial: implica observar y recopilar 
datos a través de los sentidos, aunque este estilo de 
aprendizaje aparece muy relacionado con el intuitivo; 
sin embargo, los estudiantes suelen privilegiar uno 
de los dos estilos de la bina sensorial - intuitiva. Los 
estudiantes sensoriales son pacientes, hacen las co-
sas con detalle, no les gustan las complicaciones. Los 
sensores son buenos para memorizar hechos, y tien-
den a ser cuidadosos en la realización de su trabajo.

Aprendizaje intuitivo: privilegia la intuición que im-
plica la percepción indirecta a través del inconscien-
te: la especulación, la imaginación y corazonadas. 
Aunque los estudiantes usarán ambas facultades, la 
mayoría prefiere el uso de uno u otro. Los estudiantes 
intuitivos son innovadores, se inclinan por el descu-
brimiento y la abstracción. Prefieren los principios, 
las teorías y la innovación, pero no les gusta la repeti-
ción. Los intuitivos son buenos en captar nuevos con-
ceptos, y tienden a completar tareas rápidamente. 
(Felder y Brent, 1996).

Estos estilos de aprendizaje pueden combinarse conformando 
otras categorías y nuevos estilos, subsanando la crítica inicial de 
que no existe una única forma de acceder, procesar y reconstruir 
la información generando aprendizajes. Las categorías emergentes 
que resultan de las combinaciones de los estilos descritos anterior-
mente abren la posibilidad de expresar de mejor forma las particu-
laridades de cómo se aprende. Retomando el enfoque de Felder y 
Silverman (1988), numerosos estudios latinoamericanos, entre los 
que destacan los aportes mexicanos (Aragón y Jiménez, 2009; Gar-
cía, Santizo y Alonso, 2009; Rodríguez, Fajado, Higuera y González, 
2006; Valadez, 2009) enunciaron como alternativas de integración 
de los estilos la posibilidad de caracterizar los estilos emergentes 
mezclándolos así:

• Estilo intuitivo - reflexivo: relacionar información concreta 
con abstracciones y conceptualizaciones formales.
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• Estilo visual - sensitivo: combinar el uso de dibujos, gráfi-
cos, tablas, fotos y demostraciones, con exposiciones ma-
gistrales del estilo verbal.

• Estilo activo - reflexivo: alternar modalidades de discusión 
grupal y de reflexión individual.

• Estilo secuencial - sensitivo: entrelazar explicaciones que 
sigan un orden sucesivo y constante que conduzca al en-
tendimiento de lo particular a lo general, forjando métodos 
preestablecidos de pensamiento.

• Estilo global - intuitivo: desarrollar exposiciones que 
parten de las relaciones y requieran grandes saltos en la 
comprensión.

• Estilo reflexivo - global: apelar a la formulación de distintos 
tipos de interrogantes que demandan respuestas creati-
vas, concretas, prácticas, orientadas hacia los hechos.

• Estilo sensitivo - intuitivo: combinar los procedimientos 
sensitivos o conceptuales, innovadores, orientados hacia 
la asimilación de las teorías de forma intuitiva.

• Estilo inductivo - deductivo: articular la información que 
deviene desde lo específico hacia lo general o la informa-
ción que deviene desde lo general hacia lo específico.

En este modelo no hay estilos correctos de aprendizaje; más bien, 
se entiende como un sistema de preferencias en el cual participan 
los estudiantes de manera individual. Este modelo presenta ciertas 
analogías con otros tres modelos de estilos de aprendizaje: el mo-
delo de Kolb y otros dos modelos, el uno basado en el indicador de 
Myers-Briggs y el otro una aplicación del instrumento de Herrmann 
basado en la especialización de los hemisferios del cerebro (Felder 
y Brent, 1996).

Los planteamientos de Felder y Silverman (1988) confirman que los 
estudiantes difieren en la manera de acceder al conocimiento en 
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términos de intereses y estilos, en el sentido de poseer puertas de 
entrada diferentes para iniciar el proceso del conocimiento (Litwin, 
1997), pero también invitan a pensar que puede ser de gran utilidad 
para los docentes conocer las formas particulares de acceder a la 
información.

A continuación, se muestran de forma gráfica las características de 
aprendizaje de los estudiantes según las dimensiones del modelo 
(Ver Figura 1).

Figura 1. Estilos de aprendizaje – Modelo Felder y Silverman.
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Fuente: Los autores

En este sentido, Felder y Brent (1996, citado por Aragón y Jiménez, 
2009) reseñan algunas de las estrategias utilizadas para que la in-
formación presentada en el aula tenga en cuenta los diferentes es-
tilos de aprendizaje de los aprendices: 

• Para los estilos sensitivo, inductivo y global, el docente antes 
de presentar el material teórico debe describir problemas o 
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fenómenos que guarden relación con dicho material, inclu-
so permitirles tratar de resolver cuestiones relacionadas al 
tema de tal forma que logren percibir la necesidad de nue-
vas herramientas.

• Para el estilo sensitivo, intuitivo, visual y verbal el docente 
debe balancear la información concreta, con la conceptual. 
Debe intensificar el uso de diagramas, esquemas, gráficos y 
demostraciones, junto con exposiciones orales y lecturas.

• Para el estilo sensitivo deberá privilegiar la ilustración de 
conceptos abstractos con uno o varios ejemplos, o uti-
lizar analogías físicas y demostraciones para ilustrar los 
contenidos.

• Para los estilos reflexivo y activo, debe dar tiempo a los es-
tudiantes en la clase para reflexionar acerca del material 
presentado y para la participación con actividades tales 
como relevar los puntos más importantes de una lectura 
o por la resolución de problemas en pequeños grupos, así 
como encargar que algunas tareas extraclase sean resuel-
tas en forma cooperativa.

• Para los estilos secuencial y global, tendrá entonces que 
mostrar el flujo lógico de los temas a abordar y también las 
conexiones de estos con otros temas similares o contingen-
tes, o con otros de la misma disciplina, de otras disciplinas 
y/o de la vida diaria. (Aragón y Jiménez, 2009)

Aunque son diversas las clasificaciones de los estilos de aprendizaje, 
en lo que todas las teorías confluyen es en que cada persona tiene 
sus estrategias particulares y sus propios métodos para adquirir los 
conocimientos y aprender. El uso de uno u otro método o estrategia 
depende muchas veces del contexto. Se puede afirmar que existen 
tendencias globales para definir un estilo propio de aprendizaje y 
estos estilos de aprendizaje son útiles no solamente desde la pers-
pectiva del estudiante sino desde la del docente, ambos pueden 
presentar y recibir la información de manera más efectiva y según 
las características particulares de quien presenta y de quien recibe.
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Respecto de los estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes 
universitarios, Camarero, Buey y Herrero (2000) confirmaron en sus 
investigaciones cómo a pesar de que no se encuentran diferencias 
estadísticas significativas entre la utilización de cursos académicos 
en línea y el aprovechamiento en relación con los estilos de apren-
dizaje, sí se encontraron algunas diferencias en el empleo de las 
estrategias específicas de aprendizaje entre los estudiantes que ven 
un curso en línea; estos autores lograron establecer cómo a medida 
que avanza el nivel de estudios, en el curso académico en línea los 
estudiantes independientemente de la especialidad universitaria 
emplean en mayor medida la adquisición de conocimientos en 
función de la búsqueda de relaciones entre los contenidos.

Mientras que los estudiantes de primeros periodos y en las fases 
iniciales de los cursos en línea emplean significativamente estrate-
gias de adquisición de la información basadas en lo visual y usan 
como técnicas de aprendizaje las que se basan en el repaso en voz 
alta. Estos autores también encontraron que los estilos de aprendi-
zaje en estudiantes universitarios se caracterizan en general por un 
estilo de tipo reflexivo y teórico independientemente de la especia-
lidad que se cursa. Camarero, Buey y Herrero (2000) demostraron 
cómo la mayor parte de los estudiantes emplean el estilo activo 
y pragmático de aprendizaje; siendo los estudiantes de ciencias 
sociales y educativas quienes utilizan el estilo activo de aprendi-
zaje en mayor medida que los alumnos de otras disciplinas como 
la informática, las matemáticas y la ingeniería quienes emplean en 
mayor medida el estilo pragmático.

Los estilos de aprendizaje también afectan la forma como se pro-
cesa la información y sobre todo el que los seres humanos reconoz-
can la propia forma de aprender y las preferencias al momento de 
recibir e interiorizar la información, son importantes para gestionar 
procesos de aprendizaje; pero lo es más aún el que los docentes 
reconozcan la forma de pensar, la forma como los estudiantes se 
acercan al aprendizaje y las preferencias de cada uno; ese es el pri-
mer paso para ser más efectivos en su trabajo con diversidad de 
estudiantes (Pearson, 2007).
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Es fundamental que cada uno de los docentes conozca y sea cons-
ciente tanto de su propio estilo de aprendizaje y la forma como este 
afecta directamente su estilo de enseñanza, cómo es el estilo de 
aprendizaje que los estudiantes utilizan porque esto los lleva de 
manera directa a la identificación de las estrategias de aprendizaje 
que deben utilizar, al desarrollo de nuevas estrategias de aprendi-
zaje y a la utilización de algunas técnicas que compensen el propio 
estilo de aprendizaje y que les permitan llegar de manera más di-
recta y efectiva a cada uno de los estudiantes en el proceso.
Acorde con lo anterior, es importante retomar el concepto de estra-
tegia de aprendizaje, que de acuerdo con Monereo y Castelló (1999) 
definen las estrategias de aprendizaje como “un proceso de toma 
de decisiones, consciente e intencional, acerca de qué conocimien-
tos conceptuales, procedimentales y actitudinales poner en mar-
cha para conseguir un objetivo de aprendizaje en un contexto de-
finido por unas condiciones específicas” (p.6). También para Pozo 
(1990) son “secuencias integradas de procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacena-
miento o utilización de la información” 

Las estrategias de aprendizaje son una forma que utilizan los estu-
diantes para gestionar tareas, actividades y procesos con el fin de 
alcanzar metas de aprendizaje; son intencionales pues el estudian-
te incorpora el proceso de toma de decisiones según el propósito a 
alcanzar, son flexibles debido a que se ajustan al estilo de aprendi-
zaje posibilitando que el aprendizaje sea significativo. 

Para articular las estrategias con los estilos de aprendizaje, se re-
toma la clasificación propuesta por Pozo (1990) quien presenta las 
estrategias de aprendizaje según los procesos cognitivos clasifi-
cándolas en: estrategias de recirculación, estrategias de elabora-
ción, estrategias de organización y estrategias de recuperación de 
la información.
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Para la investigación se retomaron las estrategias de elaboración 
y organización formuladas por Pozo, y se propuso como aporte 
pedagógico del grupo de investigación las estrategias de com-
prensión. A continuación, se describen las tres estrategias que fun-
damentan la propuesta pedagógica sobre estilos de aprendizaje 
basados en la teoría de Felder y Silverman:

Estrategias de elaboración: consisten en integrar y relacionar la 
nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos 
previos pertinentes, permiten codificar la información que ha de 
aprenderse de forma efectiva. (Pozo, 1990)

Estrategias de organización: “permiten hacer una reorganiza-
ción constructiva de la información que ha de aprenderse. Me-
diante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 
clasificar la información, con la intención de lograr una representa-
ción correcta de la información, explotando ya sea las relaciones 
posibles entre las distintas partes de la información y/o las relacio-
nes entre la información que se ha de aprender y las formas de or-
ganización esquemática internalizadas por el aprendiz” (Monereo, 
1990; Pozo, 1990).

Estrategias de comprensión: se basan en la exploración de con-
tenidos y material de estudio; busca estimular la observación, la in-
terpretación, la retención y la organización. Según Rios J, (2009), “la 
comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes”. En la comprensión se crean imáge-
nes mentales a partir de la información procesada para establecer 
qué tanto se está comprendiendo.

Al establecer la relación entre estilos de aprendizaje y estrategias 
de aprendizaje se evidenció la importancia de los procesos edu-
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cativos orientados a reconocer la singularidad en las formas de 
aprender y enseñar, promoviendo la inclusión de diversas dinámi-
cas pedagógicas que contribuyen de manera general al desarrollo 
de los procesos metacognitivos; estos procesos son importantes 
en el aprendizaje, los estudiantes necesitan desarrollar la idea de 
que todos aprenden bajo modalidades diferentes (Pearson, 2007). 
Rief & Heimburge (1996) confirman esta idea expresando cómo 
cada uno de los estudiantes debe ser consciente de su propia ma-
nera de aprender y de las necesidades especiales, de forma tal 
que cada uno tiene que ser tratado diferente para poder tener 
éxito en el aprendizaje. Esto asegura no sólo que los estilos de 
aprendizaje son importantes, sino que aún antes de establecerlos 
es necesario modificar la visión del estudiante, del docente y del 
aprendizaje mismo partiendo de la aceptación de la individuali-
dad y de la diferencia.



Metodología42

3



Capítulo 3 43

CAPÍTULO 

METODOLOGÍA3



Metodología44

Enfoque metodológico de investigación mixto

La investigación mixta es una forma práctica de ahondar en el co-
nocimiento científico, puesto que en sí es una mezcla de lo mejor de 
lo cualitativo y lo cuantitativo; según plantean Johnson y Onwueg-
buzie (2004) la investigación de métodos mixtos (investigación mix-
ta como sinónimo) es el complemento natural de la investigación 
tradicional cualitativa y la cuantitativa.

Este tipo de investigación permite ahondar en el conocimiento 
complementario, puesto que lo cualitativo y cuantitativo se co-
adyuvan de manera contundente; según Hernández, Fernández, 
y Baptista (2010) los métodos mixtos “representan un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e impli-
can la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta, para realizar infe-
rencias, producto de toda la información recabada (metainferen-
cias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 
(p.546), esto permite mayor capacidad de análisis del fenómeno 
para establecer y lograr metas claras que con un enfoque cualitati-
vo o cuantitativo solamente, no se podrían alcanzar; cabe resaltar 
que la unión de estos dos enfoques brinda la posibilidad de realizar 
inferencias que enriquecen la investigación.

Según los planteamientos de Chen, Johnson et al., (2006, citado en 
Hernández, Fernández y Baptista, 2010) se establece que los mé-
todos de investigación mixta posibilitan la integración sistemática 
de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el 
fin de obtener aproximaciones más completas del fenómeno estu-
diado; estos pueden ser conjuntados de tal manera que las apro-
ximaciones cuantitativa y cualitativa conservan sus estructuras y 
procedimientos originales.

La integración permitió hacer aproximaciones muy precisas al fe-
nómeno -estilos de aprendizaje- que se investigó. 
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Tipo de investigación exploratoria descriptiva

La investigación fue de carácter exploratoria, puesto que no exis-
ten estudios realizados bajo esta perspectiva y enfoque sobre 
los estilos de aprendizaje en la población específica selecciona-
da del curso Cátedra Unadista en la Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia - UNAD, por lo cual se exploró un problema de 
investigación que por su especificidad ha sido poco estudiado o 
que no ha sido analizado antes. La exploración ayuda a entender 
fenómenos científicamente desconocidos, poco estudiados o 
nuevos, apoyándose en la identificación de conceptos o variables 
potenciales, identificando posibles relaciones inferenciales entre 
ellas. La aproximación a los estilos de aprendizaje se realizó a través 
de la exploración de las percepciones de los estudiantes sobre sus 
propias formas de aprender; además se aplicó una encuesta tipo 
cuestionario que permitió complementar la descripción.

Diseño de investigación

Acorde con los objetivos establecidos y la naturaleza del ejercicio, 
el diseño se orientó a la investigación no experimental de carácter 
transeccional o transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Población y muestra

La población objeto del estudio fueron los estudiantes matricu-
lados en el curso Cátedra Unadista código 434206 de cuatro (4) 
créditos y 80017 de tres (3) créditos, en los periodos 16-1, 16-2, 8-3 
del año 2017.

En total la población estuvo conformada por 8 147 estudiantes. 
La muestra representativa de tipo no probabilístico fue de 5 951 
estudiantes. A continuación, se describen las características 
sociodemográficas de los participantes.
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El 51.8 % de los estudiantes que diligenciaron la encuesta son mu-
jeres y el 48.2 % de los estudiantes encuestados son hombres.

El 63.66 % de los estudiantes son solteros, el 17.06 % están casados, 
el 16.24 % se encuentran en unión libre, el 1.56 % separados, 1.37 % 
(130 estudiantes) son madres solteras cabeza de hogar, 0.08 % (8 
estudiantes) son viudos y 0.03 % (2 estudiantes) religiosos.

El 30.9 % de los participantes pertenece al estrato 1, el 42.61 % 
pertenece al estrato 2, el 22.83 % pertenece al estrato 3, el 2.97 % 
pertenece al estrato 4, 0.56 % pertenece al estrato 5 y el 0.13 % per-
tenece al estrato 6.

El 31 % de los estudiantes encuestados tiene entre 21 y 25 años 
de edad, el 22.3 %, corresponde a estudiantes entre los 15 y los 20 
años, el 22,2 % a estudiantes entre los 26 y los 30 años de edad, el 
12.8 % corresponde a estudiantes de 31 a 35 años de edad y el 11.7 
% corresponde a estudiantes de 36 años en adelante.

El 60.11 % de los encuestados son empleados, el 31.16 % se en-
cuentran desempleados, el 8.07 % son independientes y el 0.66 % 
son empresarios.

Técnicas e instrumentos

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fue-
ron la encuesta y la observación.

La encuesta: consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 
o más variables a medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
La encuesta puede ser descriptiva o explicativa. Para el caso de 
esta investigación se utilizó el tipo de encuesta descriptiva; este 
tipo de encuesta tiene como finalidad demostrar la distribución 
del o los fenómenos estudiados, en una cierta población y/o en 
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subconjuntos de ella (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Con 
la utilización de la encuesta se obtienen datos de forma rápida y 
eficaz (Anguita, 2002); además la utilización de esta técnica permi-
tió recoger información de modo estandarizado mediante la uti-
lización de un cuestionario que es por excelencia el instrumento 
básico de la encuesta.

La observación: permite recolectar información, interpretarla y 
realizar aproximaciones sobre los estilos de aprendizaje. Para el 
caso de la presente investigación se utiliza una observación no sis-
temática y no participante (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 
que tiene como referente el comportamiento de los estudiantes en 
el contexto de aprendizaje dentro del curso y se fundamenta en la 
sensibilidad para descubrir elementos y factores importantes com-
plementarios a los hallazgos de la encuesta. La observación como 
técnica permite para el caso de esta investigación contrastar los 
resultados de la aplicación del cuestionario. 

Instrumentos

Como instrumento preferente de recolección de información se 
aplicó el cuestionario de Felder y Silverman (1988) que maneja cua-
tro dimensiones dicotómicas, y que está conformado por 44 pre-
guntas (ver anexo 1). El instrumento está diseñado para establecer 
los índices de estilos de aprendizaje que es la información última 
que describe la tendencia del estilo de aprendizaje de cada uno de 
los sujetos a los que se le aplique.

El cuestionario requiere que la persona que lo desarrolla seleccio-
ne una de dos alternativas de respuesta disponibles. Una vez se ha 
seleccionado una de las alternativas de respuesta, la calificación 
se hace de forma sencilla asignándole puntuación de uno (1) a la 
respuesta escogida; habiendo tabulado las respuestas a cada uno 
de los ítems o reactivos se realiza la sumatoria total para establecer 
la diferencia entre las columnas de preguntas asociadas a cada una 
de las dimensiones.
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Procedimiento de aplicación del instrumento

Los participantes recibieron en el aula del campus virtual instruc-
ciones de responder las preguntas de este cuestionario, indicando 
el propósito de la aplicación. De igual forma, se dieron instruccio-
nes específicas para responder la encuesta, en relación con una 
adecuada conexión a internet, la disposición del tiempo para con-
testar las preguntas (2 horas máximo), se explicó la estructura de 
la prueba, el tipo de preguntas y se hizo énfasis en aspectos como 
que no hay respuestas correctas o incorrectas y en la necesidad de 
responder todas las preguntas.

Para salvaguardar los aspectos éticos en el ejercicio de recolección 
de la información se solicitó consentimiento a cada uno de los par-
ticipantes y la manifestación de su aceptación antes de empezar 
a responder. Además, no se solicitó el nombre del participante ni 
datos específicos distintos a la información demográfica con la que 
ya se contaba en la caracterización. Las respuestas fueron aloja-
das en una base de datos creada para generar los resultados de la 
aplicación.

Análisis estadístico

Para llevar a cabo el análisis de los resultados estadísticos de la 
encuesta aplicada a los estudiantes en los periodos en estudio, se 
utilizó la media la cual es un conjunto de datos (X1, X2…, XN), es 
una medida de posición central y para esta investigación se defi-
nió como el valor característico de la serie de datos resultado de 
la suma de todas las observaciones, dividido por el número total 
de datos. 

Es decir:

Media (X) = x = X1+ X2 + . . . XN

                        N
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Los puntajes fueron analizados de acuerdo con los rangos y plano 
cartesiano para las 4 dimensiones dicotómicas propuestas por los 
autores Felder y Spurlin (2005). Activo-reflexivo, sensorial-intuitivo, 
visual-verbal, secuencial-global y en cada una de estas dimensio-
nes, las respuestas a las preguntas se organizaron en rangos A y B 
como lo referencian los autores; por ejemplo, la dimensión Activo 
(A) Reflexivo (B) y los resultados se promediaron teniendo en cuen-
ta las preguntas que definen el estilo de aprendizaje del estudiante.
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Análisis por periodo académico

Periodo 16 – 01

Respondieron el instrumento 3 244 estudiantes del curso 434206. 
La siguiente tabla muestra el número de estudiantes por zona que 
respondieron la encuesta:

Tabla 1. Estudiantes que respondieron la encuesta 16-01.

Zona Porcentaje Número de  
estudiantes

Sur 21 % 671

Centro Oriente 12 % 388

Occidente 15 % 498

Centro Boyacá 10 % 328

Centro Bogotá  
Cundinamarca

8 % 265

Amazonía Orinoquía 6 % 209

Centro Sur 13 % 421

Caribe 14 % 464

Total 100 % 3 244

Fuente: La investigación
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Figura 2. Encuestas respondidas por zona 16 – 01.

NÚMERO DE ENCUESTAS RESPONDIDAS POR 
ZONA EN EL PERIODO 16-1
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La información arrojada se organizó a través de las siguientes matrices:



Resultado y análisis de la información54

Tabla 2. Estilos de aprendizaje estudiantes 16-01.

Dimensiones
Activo  

Reflexivo
Sensorial 
Intuitivo

Visual  
Verbal

Secuencial 
Global

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

1 3011 233 2 1782 1462 3 2096 1148 4 1723 1521

5 2260 984 6 2583 661 7 1937 1307 8 1616 1628

9 2831 413 10 2523 721 11 2503 741 12 2518 726

13 2012 1232 14 1366 1872 15 1085 2159 16 2333 911

17 599 2645 18 2327 917 19 2813 431 20 2679 565

21 1761 1483 22 1814 1430 23 1736 1508 24 2407 837

25 545 2699 26 1114 2130 27 2015 1229 28 637 2607

29 2711 533 30 1713 1531 31 2076 1168 32 2081 1163

33 1880 1364 34 532 2712 35 2143 1101 36 2117 1127

37 1747 1497 38 2767 477 39 2003 1241 40 904 2340

41 2179 1065 42 2900 344 43 2840 404 44 2261 983

 A B A B A B A B

Total Columna 21 536 14.148  21.421 14.257  23.247 12.437  21 276 14 408

Restar al mayor 7 388 7 164 10 810 6 868

Letra mayor A A A A

Tabla 3. Tendencia estilos de aprendizaje estudiantes 16-01

     A          B

11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11

Activo X Reflexivo

Sensorial X Intuitivo

Visual X Verbal

Secuencial X Global
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La tendencia de los 3 244 estudiantes que respondieron la encuesta, se ubica entre 
los puntajes de 7 para tres de las dimensiones, lo que refiere que presentan una pre-
ferencia moderada hacia una de los dos extremos de la escala, son más activos que 
reflexivos, más sensitivos que intuitivos y más secuenciales que globales de lo que se 
infiere que aprenderán más fácilmente si se le brindan apoyos en esa dirección, ya 
que aprenden haciendo y comprenden mejor la nueva información cuando hacen algo 
activo con ella como discutirla, aplicarla, explicarla. Prefieren aprender ensayando y 
trabajando con otros.

También al ser más sensitivos les gusta observar y captar información a través de los 
sentidos, son concretos, prácticos, les gusta resolver problemas siguiendo el paso a 
paso, gustan de cursos a los que les ven conexiones inmediatas con el mundo real. Al 
ser secuenciales aprenden por pasos bien organizados y delimitados donde se incre-
mente el nivel de complejidad y se observa una relación progresiva entre los momen-
tos, fases, etapas, pasos del tema, la tarea, el proceso.

Los 3 244 estudiantes presentaron un puntaje en la escala de 11 para una dimensión, 
lo que marca una preferencia muy fuerte por uno de los dos extremos de la escala; son 
mucho más visuales que verbales, lo que refiere que estos pueden llegar a presentar 
dificultades para aprender en un ambiente en el cual no cuenten con apoyo en esta 
dirección. Este tipo de estudiantes recuerdan y aprenden mejor a través de imágenes, 
diagramas, dibujos, esquemas, gráficas, líneas de tiempo, ilustraciones.

Se extraen las preguntas con diferencia significativa en la respuesta para cada dimen-
sión y según los extremos de la escala:

Activo-Reflexivo

Preguntas con respuesta A

1. Entiendo mejor algo
a) Sí lo práctico
b) Sí pienso en ello

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que
a) participe y contribuya con ideas
b) no participe y solo escuche
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29. Recuerdo más fácilmente
a) Algo que he hecho
b) Algo en lo que he pensado mucho

Preguntas con respuesta B

5. Prefiero primero
a) Hacer algo y ver qué sucede
b) Pensar cómo voy a hacer algo

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más pro-
bable que
a) Comience a trabajar en su solución inmediatamente
b) Primero trate de entender completamente el problema

Sensorial-Intuitivo

Preguntas con respuesta A

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso
a) Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida
b) Que trate con ideas y teorías

10. Es más fácil para mí
a) Aprender hechos
b) Aprender conceptos

38. Prefiero cursos que dan más importancia a
a) Material concreto (hechos, datos)
b) Material abstracto (conceptos, teorías)

42. Cuando hago grandes cálculos
a) Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar 
cuidadosamente mi trabajo
b) Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para ha-
cerlo
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Preguntas con respuesta B

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien
a) Sensible
b) Imaginativo

Visual-Verbal

Preguntas con respuesta A

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable 
que
a) Revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas
b) Me concentre en el texto escrito

19. Recuerdo mejor
a) Lo que veo
b) Lo que oigo

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado
a) Fácilmente y con bastante exactitud
b) Con dificultad y sin mucho detalle

Secuencial-Global

Preguntas con respuesta A

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas
a) Generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso 
a la vez
b) Frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego 
tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas

20. Es más importante para mí que un profesor
a) Exponga el material en pasos secuenciales claros
b) Me dé un panorama general y relacione el material con otros 
temas
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Preguntas con respuesta B

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información
a) Me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la 
misma
b) Trato de entender el todo antes de ir a los detalles

El análisis de las preguntas con respuesta significativa en el pe-
riodo 16-01, se da atendiendo a las diferencias que se obtuvieron 
en las respuestas que clasifican el estilo de aprendizaje activo-re-
flexivo. Las diferencias significativas en las respuestas para esta di-
mensión muestran un tipo de estudiante que prefiere actividades 
prácticas, actividades en las que él pueda participar activamente 
y contribuir con ideas. De igual manera, experimentar y activarse 
cognitivamente a través de la acción y por eso se encuentra una 
tendencia significativa a recordar fácilmente algo que se ha hecho y 
a entender mejor los conceptos que se practican. Esto indica que el 
aprendizaje experiencial de corte empirista y basado en la acción 
constructiva es el que los estudiantes prefieren para maximizar sus 
aprendizajes.

También se encontraron algunas claves en relación con lo que 
debe ser el comportamiento del docente; es decir, entre las ac-
tividades que el docente realiza es conveniente que se utilicen 
acciones que lleven al estudiante a que en una primera instancia 
trate de comprender el problema y reflexione acerca de cómo va 
a enfrentarlo, a solucionarlo, o qué actividades tiene que ejecutar 
para poder hacerlo.

Hay una tendencia marcada en los estudiantes participantes en la 
encuesta a preferir situaciones de la vida real y aprender con he-
chos. Los estudiantes se muestran con mayor tendencia a ser re-
flexivos cuando tratan de comprender las tareas que deben realizar 
y cuando se les invita a pensar sobre sus acciones y situaciones.
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En su mayoría, las preguntas con puntuación más significativa en 
la segunda categoría visual-verbal mostraron una tendencia a ser 
más visuales, es decir a revisar cuidadosamente las imágenes, las 
gráficas y a comprender mucho mejor a través de la utilización de 
este tipo de herramientas gráficas. En las respuestas de los estu-
diantes se observó cómo hay mayor y más alto nivel de recorda-
ción sobre lo que se ve y lo que se procesa a través del sentido de 
la vista; las aproximaciones visuales permiten que el estudiante 
no solo recuerde mejor, sino que lo haga más fácilmente y con 
mayor exactitud.

Se observó cómo en la matriz visual-verbal la tendencia significa-
tiva solo se inclinó hacia el área visual, y se reflejaron en las pre-
guntas 11, 19 y 43 las puntuaciones más altas que indican una ten-
dencia de los estudiantes a recordar, obtener información de forma 
más significativa y a aprender mejor lo que ven.  

En lo que tiene que ver con la categoría secuencial-global, es decir 
con las respuestas procedimentales en relación con la forma como 
se avanza en la solución de un problema, se observó cómo en su 
mayoría los estudiantes se sienten más cómodos con los materiales 
presentados en una progresión lógica y ordenada. Esto no solamen-
te es muestra de la tendencia de conducta cognitiva de los estudian-
tes sino también se convierte en una clave para la forma como los 
docentes deberían diseñar las actividades de aprendizaje. 

Se encontró una tendencia significativa en la pregunta 28 a la pro-
gresión global y esto se contrasta con la tendencia encontrada en 
las dos respuestas más significativas que definen a los estudian-
tes con la preferencia al procesamiento secuencial; es decir, la 
respuesta 28 confirmó que los participantes en el estudio tratan 
de entender el todo antes de ir a los detalles y eso permite que se 
organice no solo el pensamiento sino la acción educativa paso a 
paso y de forma secuencial.
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Periodo 16-02

Respondieron el instrumento 1 706 estudiantes del curso 80017; la 
siguiente tabla muestra el número de estudiantes por zona que res-
pondieron la encuesta.

Tabla 4. Estudiantes que respondieron la encuesta 16-02

Zona Porcentaje
Número  

de estudiantes

Sur 16 % 271

Centro Oriente 12 % 199

Occidente 10 % 164

Centro Boyacá 5 % 93

Centro Bogotá Cundinamarca 21 % 359

Amazonía Orinoquía 5 % 85

Centro Sur 7 % 134

Caribe 24 % 401

Total 100 % 1 706

Figura 3. Encuestas respondidas por zona 16 – 02
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La información arrojada se organizó a través de las siguientes matrices:

Tabla 5. Estilos de aprendizaje estudiantes 16-02

Dimensiones Activo  
Reflexivo

Sensorial  
Intuitivo

Visual 
Verbal

Secuencial 
Global

Pregunta

N.° A B

Pregunta

N.° A B

Pregunta

N.° A B

Pregunta

N.° A B

1 1538 168 2 980 726 3 1035 671 4 952 754

5 1223 483 6 1351 355 7 915 791 8 868 838

9 1490 216 10 1278 428 11 1253 453 12 1328 378

13 1105 601 14 690 1016 15 555 1151 16 1203 503

17 319 1387 18 1199 507 19 1477 229 20 1374 332

21 938 768 22 913 793 23 811 895 24 1264 442

25 257 1449 26 573 1133 27 1048 658 28 330 1376

29 1378 328 30 853 853 31 944 762 32 1053 653

33 981 725 34 364 1342 35 1066 640 36 1120 586

37 976 730 38 1421 285 39 908 798 40 440 1266

41 1232 474 42 1525 181 43 1490 216 44 1194 512

A B A B A B A B

Total Columna 11 437 7 329 11 147 7 619 11 502 7 264 11 126 7 640

Restar al Mayor 4 108 3 528 4 238 3 486

Letra Mayor A A A A

Tabla 6. Tendencia de aprendizaje estudiantes 16-02

           A                     B

11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11

Activo X Reflexivo

Sensorial X Intuitivo

Visual X Verbal

Secuencial X Global
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La tendencia de los 1 706 estudiantes que respondieron la encues-
ta, se ubicó en el puntaje de 3 para dos de las dimensiones, lo que 
refiere que presentan un equilibrio apropiado entre los dos extremos 
de la escala; es decir que los estudiantes tienen un equilibrio entre 
lo sensorial y lo intuitivo y lo secuencial y global. Estos estudiantes 
tienden a aprender y comprender el mundo a través de formas 
diversas; es decir, desde lo sensorial observan y recopilan datos a 
través de los sentidos, y desde lo intuitivo aprenden y se acercan 
a la nueva información desde la especulación, la imaginación y 
simples corazonadas. De otro lado pueden razonar de manera 
lineal en la resolución de problemas y trabajar con material 
parcialmente presentado. A veces aprenden el nuevo material 
casi al azar y pueden resolver problemas complejos rápidamente, 
aunque presentan dificultades para explicar cómo lo hicieron.

Por otro lado, los 1 706 estudiantes que respondieron la encuesta 
se ubicaron para dos dimensiones en la escala de 5, lo que deno-
ta una preferencia moderada hacia uno de los dos extremos de la 
escala. Son más activos que reflexivos y más visuales que verbales, 
de lo que se infiere que aprenderán más fácilmente si se les brindan 
apoyos en esa dirección. Estos estudiantes aprenden haciendo y 
comprenden mejor la nueva información cuando se les sugieren 
actividades donde experimentan movimiento y en las que su ima-
ginación está activa; actividades que promuevan discutir, aplicar, 
explicar y retar sus ideas y argumentos. De igual forma, estos estu-
diantes aprenden mejor a través de imágenes, diagramas, dibujos, 
esquemas, gráficas, etc., que, a través de discusiones, textos escri-
tos, explicaciones verbales; recuerdan mejor lo que ven a lo que 
leen o escuchan.

Se presentan las preguntas con diferencia significativa en la res-
puesta para cada dimensión y según los extremos de la escala:
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Activo – Reflexivo

Preguntas con respuesta A

1. Entiendo mejor algo
a) Si lo práctico
b) Si pienso en ello

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es 
más probable que
a) Participe y contribuya con ideas
b) No participe y solo escuche

29. Recuerdo más fácilmente
a) Algo que he hecho
b) Algo en lo que he pensado mucho

Preguntas con respuesta B

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más pro-
bable que
a) Comience a trabajar en su solución inmediatamente
b) Primero trate de entender completamente el problema 

25. Prefiero primero
a) Hacer algo y ver qué sucede
b) Pensar cómo voy a hacer algo

Sensorial-Intuitivo

Preguntas con respuesta A

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso
a) Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida
b) Que trate con ideas y teorías
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10 Es más fácil para mí
a) Aprender hechos
b) Aprender conceptos

38. Prefiero cursos que dan más importancia a
a) Material concreto (hechos, datos)
b) Material abstracto (conceptos, teorías)

42.  Cuando hago grandes cálculos
a) Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar 
cuidadosamente mi trabajo
b) Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para 
hacerlo

Preguntas con respuesta B

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien
a) sensible.
b) imaginativo.

Visual-Verbal

Preguntas con respuesta A

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que
a) Revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas
b) Me concentré en el texto escrito

19.  Recuerdo mejor
a) Lo que veo
b) Lo que oigo

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estad
a) Fácilmente y con bastante exactitud
b) Con dificultad y sin mucho detalle
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Secuencial-Global

Preguntas con respuesta A

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas
a) Generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso 
a la vez
b) Frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego 
tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas

20. Es más importante para mí que un profesor
a) Exponga el material en pasos secuenciales claros
b) Me dé un panorama general y relacione el material con otros 
temas

Preguntas con respuesta B

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información
a) Me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la 
misma
b) Trato de entender el todo antes de ir a los detalles

En el comportamiento para el período 16-2 en relación con el nivel 
de significancia de los reactivos más relevantes, se encontró que la 
tendencia se repite de manera muy similar a lo referenciado con los 
estudiantes que respondieron la encuesta en el período 16-1; es decir 
el mayor número de reactivos con puntuaciones significativas ubican 
a los estudiantes con un estilo de aprendizaje activo, con tendencia a 
ser sensoriales y a preferir la información de tipo visual antes que la 
verbal. Son más secuenciales y les agrada más tener la oportunidad 
de construir una idea clara y global de la tarea o de las actividades 
antes de dedicarse al paso a paso y a la ejecución secuencial.

Se observó en este periodo también la misma tendencia de los es-
tudiantes a preferir actividades prácticas que faciliten su aprendi-
zaje y la comprensión de los temas, a querer entender y contribuir 
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con ideas propias basadas en la acción ya que expresan que re-
cuerdan más fácilmente lo que han hecho.
         
Llama la atención cómo en la categoría activo-reflexivo la pregunta 
17 marca tendencia significativa a respuesta B, lo que mostró que 
los estudiantes prefieren iniciar una tarea o resolver un problema 
empezando primero por tratar de comprender completamente el 
problema. Eso se contrasta con la tendencia significativa que se 
encuentra en el mismo sentido en las preguntas 28 y 40 con res-
puestas B, en la que los estudiantes nuevamente expresaron que 
se sienten más cómodos tratando de entender el todo antes de ir 
a los detalles y que si algunos profesores inician sus clases hacien-
do un bosquejo de lo que enseñarán, esos bosquejos le resultan 
muy útiles para comprender el contenido global y luego dedicarse 
al paso a paso.

Con respecto a las preguntas con puntuación significativa en cada 
una de las categorías, se encontró también en las respuestas del 
período 16-2 algunas claves de lo que puede ser el comportamien-
to docente; es decir, los estudiantes prefieren situaciones que tra-
ten sobre hechos reales y acontecimientos cotidianos mostrando 
una tendencia significativa a ser sensoriales y aprender de los he-
chos con material concreto y datos como se demuestra en las res-
puestas a las preguntas 6, 10 y 38.

Además de resaltar que los estudiantes tienen una tendencia emi-
nentemente visual, es importante acentuar el comportamiento en 
las preguntas con tendencia significativa en lo que tiene que ver 
con la categoría secuencial-global, que muestra a los estudiantes 
con una tendencia a ser secuenciales y a preferir las soluciones con 
un paso a paso, a la vez a que los maestros diseñen, preparen y 
expongan el material en pasos secuenciales y claros y avanzar con 
un paso constante si se les posibilitan niveles altos de motivación 
que les permita conseguir lo que desean con ahínco.
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Periodo 08-03

Respondieron el instrumento 1 001 estudiantes del curso 434206. 
La siguiente tabla muestra el número de estudiantes por zona que 
respondieron la encuesta.

Tabla 7. Estudiantes que respondieron la encuesta 08-03.

Zona Porcentaje
Número de  
estudiantes

Sur 18 % 178

Centro Oriente 95 % 90

Occidente 14 % 145

Centro Boyacá 6 % 56

Centro Bogotá Cundinamarca 24 % 239

Amazonía Orinoquía 9 % 92

Centro Sur 9 % 90

Caribe 11 % 111

Total 100 % 1 001

Figura 4. Encuestas respondidas por zona 08-03.

Fuente: Curso Cátedra Unadista 
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La información arrojada se organizó a través de las siguientes matrices:

Tabla 8. Estilos de aprendizaje estudiantes 08-03.

Dimensiones
Activo  

Reflexivo
Sensorial 
Intuitivo

Visual  
Verbal

Secuencial 
Global

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

Pregunta

N° A B

1 921 80 2 561 440 3 640 361 4 533 468

5 690 311 6 809 192 7 622 379 8 498 503

9 869 132 10 762 239 11 786 215 12 795 206

13 660 341 14 378 623 15 356 645 16 710 291

17 202 799 18 718 283 19 874 127 20 788 213

21 557 444 22 546 455 23 569 432 24 753 248

25 159 842 26 336 665 27 630 371 28 206 795

29 846 155 30 567 434 31 620 381 32 640 361

33 602 399 34 167 834 35 643 358 36 644 357

37 567 434 38 856 145 39 578 423 40 263 738

41 700 301 42 907 94 43 881 120 44 711 290

A B A B A B A B

Total

columna

6 773 4 238 6 607 4 404 7 199 3 812 6 541 4 470

Restar al mayor 2 535 2 203 3 387 2 071

Letra mayor A A A A

Tabla 9. Tendencias Estilos de aprendizaje estudiantes 08-03

                                  A           B

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11

Activo X Reflexivo

Sensorial X Intuitivo

Visual X Verbal

Secuencial X Global
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La tendencia de los 1 101 estudiantes que respondieron la en-
cuesta se ubicó en el puntaje de 3 para las cuatro dimensiones, 
lo que refiere que presentan un equilibrio apropiado entre los dos 
extremos de las escalas, es decir que los estudiantes tienen un 
equilibrio entre lo activo- reflexivo, lo sensorial- intuitivo, lo visual- 
auditivo y lo secuencial- global.

Lo sensorial implica observar y recolectar información por medio 
de los sentidos y la intuición implica la percepción indirecta a 
través del inconsciente. Aunque los estudiantes usan ambas de 
estas facultades, la mayoría prefiere la utilización de una sobre 
otra. Igualmente, Felder y Silverman (1988) indican que la forma 
en que las personas reciben información se puede dividir en tres 
categorías: 

a) Visuales-vistas: cuadros, diagramas, símbolos.

b) Verbales-sonidos y palabras.

c) Cinestésica: gusto, tacto y olfato. 

Explican que el aprendizaje visual y auditivo tienen que ver con los 
procesos de aprendizaje que perciben la información y el aprendi-
zaje cinestésico tiene que ver tanto con la percepción, como el gus-
to, el tacto y el olfato y el procesamiento de la información, tales 
como el movimiento, en relación, o hacer algo activo. De otro lado 
se infiere que los estudiantes encuestados presentan procesos cla-
ros para percibir la información y el conocimiento, entre los que se 
encuentran: la experimentación activa y la observación reflexiva. 

La experimentación activa implica hacer algo con la información 
en el mundo externo y la observación reflexiva implica examinar y 
procesar la información de forma introspectiva.
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Por otro lado, pueden razonar de manera lineal, siguiendo el paso 
a paso en la resolución de situaciones y tareas, y también pueden 
trabajar con material parcialmente presentado y resolver proble-
mas complejos.

Se extraen las preguntas con diferencia significativa en la respues-
ta para cada dimensión y según los extremos de la escala:

Activo-Reflexivo

Preguntas con respuesta A

1. Entiendo mejor algo
a) Si lo practico
b) Si pienso en ello

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es 
más probable que
a) Participe y contribuya con ideas
b) No participe y solo escuche

29.  Recuerdo más fácilmente
a) Algo que he hecho
b) Algo en lo que he pensado mucho

Preguntas con respuesta B

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más pro-
bable que
a) Comience a trabajar en su solución inmediatamente
b) Primero trate de entender completamente el problema 

25. Prefiero primero
a) Hacer algo y ver qué sucede
b) Pensar cómo voy a hacer algo
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Sensorial-Intuitivo

Preguntas con respuesta A

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso
a) Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida
b) Que trate con ideas y teorías

10. Es más fácil para mí
a) Aprender hechos
b) Aprender conceptos

38. Prefiero cursos que dan más importancia a
a) Material concreto (hechos, datos)
b) Material abstracto (conceptos, teorías)

42. Cuando hago grandes cálculos
a) Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar 
cuidadosamente mi trabajo
b) Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para 
hacerlo

Preguntas con respuesta B

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien
a) Sensible
b) Imaginativo

Visual-Verbal

Preguntas con respuesta A

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que
a) Revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas
b) Me concentre en el texto escrito
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19. Recuerdo mejor
a) Lo que veo
b) Lo que oigo

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado
a) Fácilmente y con bastante exactitud
b) Con dificultad y sin mucho detalle.

Secuencial-Global

Preguntas con respuesta A

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas
a) Generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso 
a la vez
b) Frecuentemente se cuáles son las soluciones, pero luego 
tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas.

20. Es más importante para mí que un profesor
a) Exponga el material en pasos secuenciales claros
b) Me dé un panorama general y relacione el material con otros 
temas

Preguntas con respuesta B

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información
a) Me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la 
misma
b) Trato de entender el todo antes de ir a los detalles

En el período 8-3 los estudiantes mostraron una tendencia signifi-
cativa a ser activos de manera preferente y eso lo reflejaron en sus 
respuestas a las preguntas número 19 y 29 en donde expresaron 
que entienden mejor algo si lo practican. Que una actitud práctica 
y participativa facilita el estudio de un tema difícil y que recuerdan 
fácilmente algo en lo que se han involucrado.



Capítulo 4 73

Se observó también una tendencia a la reflexión y a la categoría 
reflexiva expresada en la tendencia significativa a preguntas con 
respuesta B en los ítems 19 y 25 donde los estudiantes expresaron 
que para resolver un problema o una tarea es más probable que 
primero traten de entender completamente el problema y de pen-
sar cómo lo van a resolver antes de iniciar a hacerlo.

Si bien en su mayoría en el período 8-3 los estudiantes se mostra-
ron sensoriales y expresaron su preferencia a tratar sobre hechos 
y situaciones de la vida real (pregunta 6), a aprender de los hechos 
(pregunta 10) y a basarse en hechos concretos y datos (pregunta 
38), también apareció una tendencia a elogiar a las personas imagi-
nativas, creativas y propositivas.

La tendencia significativa ubicó a los estudiantes como visuales en 
mayor medida. Muestra de ello fueron las respuestas con una pun-
tuación alta en los reactivos 11, 19 y 43.

En lo que tiene que ver con la categoría secuencial – global, en este 
período 8-3 se observó como en las preguntas 12 y 20 los estudian-
tes tuvieron respuestas por encima del promedio ubicándose con 
una preferencia a resolver problemas y a trabajar sobre las solucio-
nes con un paso a paso a la vez y a preferir que sus docentes expo-
nen el material en pasos secuenciales claros, como lo reportaron 
en la pregunta número 20.

Finalmente, en el período 8-3 se encontró como respuesta signifi-
cativa con alto puntaje de repetición las otorgadas a la pregunta 
número 28, que indagó a los estudiantes su preferencia cuando se 
enfrentan a un cuerpo de información, la mayoría de los estudian-
tes expresó que tratan de entender el todo antes de ir a los deta-
lles. Esto muestra una tendencia al pensamiento global a la hora 
de comprender las tareas y las actividades. pues sienten que eso 
facilita el proceso mismo.
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Análisis general

Al consolidar la información de la encuesta de los tres periodos 
académicos correspondientes al 16-01, 16-02 y 08-03 en la Cátedra 
Unadista 434206 y 80017, para un total de 5 951 estudiantes que 
respondieron la misma, distribuidos por zona como lo muestra la 
siguiente tabla:

Tabla 10. Estudiantes que respondieron la encuesta todos los 
periodos 

Zona Porcentaje
Número  

de estudiantes

Sur 18 % 1 120

Centro Oriente 9 % 677

Occidente 14 % 807

Centro Boyacá 6 % 477

Centro Bogotá Cundinamarca 24 % 863

Amazonía Orinoquía 9 % 386

Centro Sur 9 % 645

Caribe 11 % 976

Total 100 % 5 951

A continuación se presenta el análisis consolidado de los tres pe-
riodos académicos 16-01- 16-02 y 08-03, teniendo en cuenta las 
cuatro dimensiones de estilos de aprendizaje: activo-reflexivo, sen-
sorial-intuitivo, visual-verbal, secuencial-global y en cada una de 
estas dimensiones, las respuestas a las preguntas se organizaron 
en rangos A y B como lo referencian los autores; por ejemplo, la 
dimensión Activo (A) Reflexivo (B) y los resultados se tabularon te-
niendo en cuenta las preguntas que definen el estilo de aprendizaje 
del estudiante.
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Los puntajes fueron analizados de acuerdo con los rangos y plano 
cartesiano para las cuatro dimensiones propuestas por los autores 
Felder y Spurlin (2005).

Número de estudiantes que realizaron la encuesta por periodo 
académico:

Tabla 11. Número de estudiantes que realizaron la encuesta por 
periodo.

Periodo académico Número de estudiantes

16 – 01 3 244

16 – 02 1 706

08 – 03 1 001

Total 5 951

 

Dimensiones Rangos A Rangos B

Activo-reflexivo 11-9-7-5-3-1 1-3-5-7-9-11

Sensorial-intuitivo 11-9-7-5-3-1 1-3-5-7-9-11

Visual-verbal 11-9-7-5-3-1 1-3-5-7-9-11

Secuencial-global 11-9-7-5-3-1 1-3-5-7-9-11

La información resultante del análisis de la encuesta realizada 
muestra las tendencias de los estilos de aprendizaje en estudian-
tes del periodo 16-01; estas tendencias fueron contrastadas con los 
análisis estadísticos derivados de la información obtenida. A conti-
nuación aparecen las puntuaciones de la media para cada una de 
las categorías de este periodo (ver tabla 12).

Tabla 12. Puntuaciones medias de las tendencias periodo 16-01.

Dimensiones Activo Reflexivo Sensorial Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global

Tendencias A B A B A B A B

Media 1957,81818 1286,18182 1847,36364 1296,09091 2113,36364 1130,63636 1934,18182 1309,81818
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En la tabla se puede corroborar cómo las puntuaciones medias en 
cada una de las categorías fueron muy similares a las tendencias 
obtenidas con el análisis del instrumento que se realizó en el 
segmento anterior. 

De forma descriptiva se encuentra nuevamente establecido en 
la puntuación estadística que el estilo visual es el que tuvo la 
tendencia más alta y en consecuencia la puntuación media es la 
mayor, lo que indica que es la tendencia de estilo de aprendizaje 
según orden de importancia en este periodo 16-1. Seguido por el 
estilo activo que tiene una puntuación media de 1957,81818. La 
puntuación media última le corresponde al estilo sensorial que 
obtuvo una media de 1947,36364. 

Se observó también que la puntuación mínima la conserva el estilo 
verbal, seguido por el estilo reflexivo y en su orden por el intuitivo 
y el global.

Tabla 13. Puntuaciones medias de las tendencias periodo 16-02.

Dimensiones Activo Reflexivo Sensorial Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global

Tendencias A B A B A B A B

Media 1039,7272 666,2727 1013,3636 692,6363 1045,6363 660,3636 1011,4545 694,5454

En la tabla 13 aparecen las puntuaciones de la media estadística 
correspondiente al período 16-02; en esta información de manera 
cuantitativa se corroboraron los resultados obtenidos del análisis 
directo del instrumento a partir de la obtención de las puntuacio-
nes medias de las respuestas de los estudiantes. Se observó para 
este periodo una tendencia similar, privilegiando el estilo visual con 
una puntuación media de 1045,6363 seguido por el estilo activo, 
que serían los dos estilos predominantes en los estudiantes según 
las puntuaciones medias. 

En ese mismo orden de ideas, el estilo verbal con una puntuación 
media de 660, 3636 y reflexivo con una puntuación de 666,2727 fue-
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ron los estilos de aprendizaje menos utilizados por los estudiantes 
de primera matrícula en el período 16-2.

Finalmente, como se puede ver en la tabla 14 en el período 8-3 el 
comportamiento fue igual al de los periodos anteriores privilegiando 
en la tendencia el estilo visual, seguido por el activo y el sensorial.

Tabla 14. Puntuaciones medias de las tendencias periodo 08-03

Dimensiones Activo Reflexivo Sensorial Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global

Tendencias A B A B A B A B

Media 615,7272 385,2727 663,6363 436,3636 654,4545 346,5454 594,6363 406,3636

En el periodo 16-01, la tendencia de los 3 244 estudiantes de acuer-
do con las respuestas registradas por parte de ellos determinó que 
son más activos que reflexivos, más sensitivos que intuitivos y más 
secuenciales que globales, esto manifiesta que los estudiantes re-
quieren de estrategias de aprendizaje que se articulen a estas for-
mas de aprender.

Este tipo de estudiantes aprenden haciendo y comprenden me-
jor la nueva información cuando hacen algo activo con ella como 
discutirla, aplicarla, explicarla. Prefieren aprender ensayando 
y trabajando con otros; también al ser más sensitivos les gusta 
observar y captar información a través de los sentidos, son con-
cretos, prácticos, les gusta resolver problemas siguiendo el paso 
a paso, gustan de cursos a los que les ven conexiones inmediatas 
con el mundo real.

Por otro lado, al ser secuenciales aprenden por pasos bien organi-
zados y delimitados donde se incrementa el nivel de complejidad y 
se observa una relación progresiva entre los momentos, fases, eta-
pas, pasos del tema, la tarea, el proceso.

Este análisis permitió también identificar que hay estudiantes 
en este periodo con una fuerte tendencia hacia lo visual y poco  
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verbales, de lo cual se puede presumir que estos pueden tener di-
ficultades en su proceso de aprendizaje si no cuentan con apoyos 
y ambientes de este tipo. Estos estudiantes se caracterizan porque 
recuerdan y aprenden mejor a través de imágenes, diagramas, di-
bujos, esquemas, gráficas, líneas de tiempo e ilustraciones.

Para el caso del periodo 16-02, la tendencia de los 1 706 estudian-
tes que respondieron la encuesta presentó un equilibrio entre lo 
sensorial y lo intuitivo y lo secuencial y global. Estos estudiantes 
tienden a aprender y comprender el mundo a través de formas 
diversas; es decir, desde lo sensorial observan y recopilan datos a 
través de los sentidos, y desde lo intuitivo aprenden y se acercan a la 
nueva información desde la especulación, la imaginación y simples 
corazonadas. Pueden razonar de manera lineal en la resolución 
de problemas y trabajar con material parcialmente presentado. A 
veces aprenden el nuevo material casi al azar y pueden resolver 
problemas complejos rápidamente, aunque presentan dificultades 
para explicar cómo lo hicieron.

Las respuestas evidenciaron además de una preferencia modera-
da, que algunos son más activos que reflexivos y más visuales que 
verbales de lo que se infiere que aprenderán más fácilmente si se le 
brindan apoyos en esa dirección.

Cabe aclarar que estos estudiantes aprenden haciendo y compren-
den mejor la nueva información cuando se les sugieren actividades 
donde experimentan movimiento y en las que su imaginación está 
activa; actividades que promuevan discutir, aplicar, explicar y retar 
sus ideas y argumentos. De igual forma, estos discentes aprenden 
mejor a través de imágenes, diagramas, dibujos, esquemas, gráfi-
cas que, a través de discusiones, textos escritos, explicaciones ver-
bales; recuerdan mejor lo que ven a lo que leen o escuchan.
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Finalmente, para el periodo 08-03, la tendencia de los 1 101 estu-
diantes que respondieron la encuesta, se caracterizó por tener un 
equilibrio entre lo activo-reflexivo, lo sensorial y lo intuitivo, lo vi-
sual y auditivo y lo secuencial y global, lo que evidenció que son 
estudiantes muy equilibrados en su proceso de aprendizaje y se ca-
racterizan por observar y recolectar la información a través de los 
sentidos como el gusto, el tacto, el olfato y la intuición que implica 
que usen la percepción indirecta a través del inconsciente.

Así pues, el análisis de los estudiantes de este periodo permitió 
además determinar también que estos presentan procesos claros 
para percibir la información y el conocimiento, entre los que se en-
cuentran: la experimentación activa y la observación reflexiva, la 
primera implica hacer algo con la información en el mundo externo 
y la observación reflexiva implica examinar y procesar la informa-
ción de forma introspectiva. Desde otra perspectiva, pueden razo-
nar de manera lineal, siguiendo el paso a paso en la resolución de 
situaciones y tareas, y también pueden trabajar con material par-
cialmente presentado y resolver problemas complejos.

De acuerdo con lo anterior se puede decir que en los estudian-
tes de primera matrícula de la UNAD inscritos en la Cátedra 
Unadista, resaltan para cada dimensión respuestas en el rango 
de activos, sensoriales, visuales y en igual medida la dimensión 
secuencial-global. Estos estilos predominantes identificados me-
diante las encuestas permiten establecer además las necesida-
des de aprendizaje de los estudiantes y las formas, adaptaciones 
y actividades que desde la acción docente se deben incorporar 
para lograr que los estudiantes de primera matrícula se sientan 
cómodos, acogidos, identificados con las actividades, los temas, 
las formas de presentación de los contenidos, los recursos entre 
otros y así logren el éxito académico.
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Al relacionar las tendencias en las respuestas arrojadas por la en-
cuesta, con las observaciones y reflexiones manifestadas por los 
estudiantes en las web conferencias del curso y los encuentros 
b-learning, estrategias de interacción sincrónica y asincrónica en-
tre estudiantes y tutores de carácter pedagógico-didáctico que 
buscan fortalecer los aprendizajes significativo, colaborativo y au-
tónomo en los estudiantes; se encontró una coherencia importan-
te en lo expresado por estos al evaluar dichas estrategias, afirman-
do que el aporte de las web conferencias respecto al contenido y 
desarrollo de las actividades del curso fue excelente para un 79 % y 
buena 21 % (859 encuestados).

Dentro de las principales observaciones realizadas por los estudian-
tes encuestados se resaltan las siguientes: “todo quedó muy claro, 
debido a que las exponentes fueron claras, respondieron nuestras 
inquietudes, muchas gracias por el tiempo que día a día nos dedican 
para el desarrollo de nuestra carrera”; “me encantó y aclaró muchas 
de mis dudas. Seguiré asistiendo puntualmente. Mil gracias por toda 
la información suministrada”; “bueno, en realidad me maravilló la 
metodología de enseñanza por ese medio, ha sido mi primera vez, 
muy enriquecedor, muchas gracias”; “las temáticas desarrolladas en 
la web conferencia aportaron a la comprensión del contenido del 
curso y la realización de mis actividades”; “el uso de recursos adicio-
nales me motiva a comprometerme con el curso y mi formación”; 
“estos espacios son necesarios para profundizar en los contenidos y 
aclarar las inquietudes respecto a las actividades”.

Del mismo modo al analizar las respuestas de la evaluación que los 
estudiantes realizaron de los encuentros b-learning, se descubrió 
que el incorporar en los cursos actividades de orden lúdico-prác-
tico, desde la gamificación, el trabajo colaborativo, la implemen-
tación de recursos en multiformato y la explicación paso a paso 
de las acciones a realizar, facilita a los estudiantes aproximarse al 
conocimiento de temas y contenidos de una forma más apropiada 



Capítulo 4 81

según sus tendencias en los estilos de aprendizaje. Alrededor de 
los b-learning los estudiantes aducen: “todo fue perfecto, me en-
cantan estos temas, pues parten de gran motivación hacia nues-
tro proyecto de vida y superación personal. Muchas gracias.”; “las 
temáticas son muy importantes y el desarrollo de las mismas es 
agradable e interesante, aunque el tiempo es corto para realizar las 
mismas”; “siempre quiero participar de estos talleres pues apren-
do, me divierto y comparto con otros compañeros”; “estas activi-
dades me ayudan a aprender jugando”; “los talleres me motivan a 
participar y ser parte activa de todas las actividades”
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La propuesta pedagógica busca favorecer los procesos de apren-
dizaje a partir de los estilos predominantes en los estudiantes. En 
ese sentido se convierte en una hoja de ruta para los tutores pues 
les permitirá mejorar su práctica pedagógica frente a la construc-
ción de actividades que beneficien a los estudiantes en su proceso 
de adaptación a la metodología, comprensión y aprobación de los 
cursos académicos. 

La propuesta se fundamenta en los estilos de aprendizaje de Fel-
der y Silverman (1988) quienes confirman que los estudiantes di-
fieren en la manera de acceder al conocimiento en términos de 
intereses y estilos, en el sentido de poseer puertas de entrada 
diferentes para que inicien el proceso del conocimiento (Litwin, 
1997), pero también invitan a pensar que puede ser de gran utili-
dad para los docentes conocer las formas particulares de acceder 
a la información.

Propósitos de la propuesta

• Propiciar la identificación de los estilos de aprendizaje 
por parte de los estudiantes y así facilitar sus procesos de 
aprendizaje.

• Fortalecer los procesos de pensamiento, el perfecciona-
miento de las habilidades cognitivas y metacognitivas en 
los estudiantes.

• Diseñar actividades que sirvan como referente a los tu-
tores, para presentar los contenidos de sus cursos aten-
diendo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Fases de la Propuesta

La propuesta pedagógica se estructura en tres momentos que son 
el eje central del diseño y que permiten de una manera sistemática 
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avanzar en la generación de acciones específicas que faciliten los 
procesos de aprendizaje teniendo en cuenta los estilos cognitivos 
detectados (Ver figura 5).

• Paso 1. Identificación del estilo de aprendizaje. El primer 
paso de la estrategia es establecer el estilo de aprendiza-
je; para esto se puede optar por el establecimiento de los 
estilos de aprendizaje de manera inicial en la población 
estudiantil; es decir, a partir de la realización de una ca-
racterización como la que se acostumbra en varias ins-
tituciones educativas. La otra forma es la identificación 
de los estilos de aprendizaje específicamente al inicio de 
cada curso, o de cada nivel de formación (básico, medio 
o avanzado) para poder identificar el nivel de construc-
ciones en el que se encuentran los estudiantes, cuál es el 
estilo cognitivo que se privilegia y cuál el estilo de apren-
dizaje; para esto se pueden utilizar las pruebas que están 
disponibles en el mercado o las que han utilizado los in-
vestigadores en el presente estudio. 

 El propósito fundamental de esta primera fase de carac-
terización e identificación del estilo de aprendizaje de los 
estudiantes es poder de manera específica establecer las 
habilidades, las capacidades y los estilos que han sido 
desarrollados al momento de empezar el curso. Dado 
que estos pueden ser diferenciales, se proporcionan en 
la propuesta pedagógica varias alternativas de ejercicios 
prácticos y de actividades a desarrollar con sus respec-
tivos indicadores de logro a fin de que el docente pueda 
seleccionar cuál es la que se ajusta el estilo de aprendiza-
je de cada uno de los estudiantes que participarán de la 
experiencia formativa.

• Paso 2. Planeación - Diseño - Ejecución. El segundo mo-
mento de la propuesta es el diseño planeación y ejecución 
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de las actividades de formación respondientes a cada 
uno de los estilos de aprendizaje. Para esto los docentes 
que participan en el proceso de formación deben tener 
claro el estilo de aprendizaje predominante en el grupo 
de estudiantes, seleccionar los contenidos, planear las 
actividades y diseñar las herramientas pedagógicas que, 
utilizando las tecnologías de la información y las comuni-
caciones, puedan apoyar la apropiación de conocimien-
tos y la construcción de nuevos saberes.

 Esta triada Planeación - Diseño – Ejecución, es fundamen-
tal para el éxito de las acciones formativas que tienen 
como eje central los estilos de aprendizaje. Para ese se-
gundo momento se dispone de una serie de herramientas 
de la web 2.0 y 3.0 que fortalecen los procesos de apren-
dizaje y que facilitan la labor docente, posibilitando a los 
estudiantes desarrollar la creatividad y aprender de ma-
nera más eficiente y dinámica. Los diversos productos y 
tecnologías pueden ser utilizados de manera simultánea 
o alternada para hacer más eficaz el aprendizaje.

• Paso 3. Evaluación y realimentación. El tercer paso de la 
implementación de la propuesta pedagógica es la eva-
luación del proceso, el establecimiento de acciones de 
mejora y la realimentación de la utilización de las estra-
tegias de aprendizaje esgrimidas acorde con el estilo de 
aprendizaje individual y grupal. La interactividad en esta 
última fase de evaluación es fundamental, así como en 
las fases anteriores y el nivel de participación de los es-
tudiantes puede brindar información importante a los do-
centes, no sólo relacionada con el alcance y la consecución 
de los logros generales del proceso, sino también del nivel 
de satisfacción de los estudiantes al utilizar las herramien-
tas tecnológicas facilitadoras de la actividad pedagógica 
basada en los estilos de aprendizaje.
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Figura 5. Proceso Pedagógico con base en Estilos de Aprendizaje.

Fuente: Los autores

Tabla 15. Estrategias de elaboración y estilos de aprendizaje.

Estrategias de 

elaboración

Consisten en integrar y relacionar la nueva información que ha de aprenderse 

con los conocimientos previos pertinentes, permiten codificar la información 

que ha de aprenderse de forma efectiva. Pozo (1990)

Estilo de 

aprendizaje

Actividades y  

desarrollo de  

habilidades específicas

Recursos  

educativos  

expeditos

Indicadores de 

logro

Sensitivo 

Intuitivo

•	 Balancear la información 
concreta, con la conceptual.

•	 Hacer inferencias.

•	 Hacer preguntas con respec-
to a los contenidos que se 
están trabajando.

•	 Seleccionar las ideas más 
importantes de un texto o 
tema.

•	 Utilización de textos ilustrativos 
jerarquizados utilizando estruc-
turas de colores.

•	 Wix interactiva con juegos que 
permitan contrastar información. 

•	 Graficadores y software que 
identifican ideas relevantes y el 
contraste con las ideas previas.

•	 Cuestionarios interactivos o diri-
gidos que posibiliten la identifi-
cación de líneas de base iniciales 
y/o conocimientos previos.

•	 Alcanza equilibrio 
entre los conceptos 
y conocimientos 
previos y los nue-
vos, posibilitando 
una construcción 
sistemática a partir 
del descubrimiento 
y de las opera-
ciones cognitivas 
necesarias para 
la interiorización 
significativa.

• Identificación 
del estilo de 
aprendizaje

• Planeación 
Diseño - 
Ejecución

• Educación y 
realimentación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

INICIO DEL 
PROCESO 

PEDAGÓGICO
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Sensitivo Intuitivo • Utilizar símbolos y abstrac-
ciones relacionando los 
conocimientos y las expe-
riencias previas.

• Desarrollar acciones que 
involucren los sentidos, 
especialmente la vista y el 
oído.

• Realizar observación de suce-
sos y recopilación de datos.

• Presentar tareas para orga-
nizar inWformación y para 
recordarla.

• Software lúdico para relacionar 
conceptos.

• Herramientas digitales para 
explorar elementos en un texto 
o situación.

• Juegos mnemotécnicos interac-
tivos. 

• Videos motivacionales.

• Cuestionarios de autoconoci-
miento. 

• Cuestionarios de identificación 
de habilidades cognitivas y 
metacognitivas con su subse-
cuente realimentación.

• Descubre, Identifica 
y organiza la infor-
mación en diversos 
niveles, categorías y 
jerarquías, de forma 
que pueda aplicar-
los en construccio-
nes posteriores.

Visual 

Verbal

• Presentar contenidos de for-
ma comparada y contrastada.

• Observar eventos para su 
posterior análisis.

• Realizar ejercicios de socia-
lización verbal de experien-
cias o sucesos.

• Presentación de videos que 
contengan información acorde 
al área y al tema de estudio.

• Construcciones temáticas con 
hipertextos.

• Conferencias grabadas por 
expertos.

• Herramienta Hot Potatoes

• Herramienta Shwup

• Wix interactivo.

• Elabora cuadros 
comparativos u 
otros organizadores 
visuales de informa-
ción demostrando 
dominio de los 
contenidos.

• Emplea habilidades 
de observación y 
análisis para des-
cribir contenidos 
y eventos, dando 
cuenta de ello de 
forma verbal o 
ilustrada.

Secuencial Global • Describir problemas o fenó-
menos que guarden relación 
con el material de estudio. 

• Resolver problemas relacio-
nados con el tema para que 
logren percibir la necesidad 
de utilizar nuevas herra-
mientas.

• Experiencias simuladas.

• Herramienta Box.net

• Programa Penzu

• Establece una 
secuencia de pasos 
lógicos de forma 
independiente o 
guiada para aproxi-
marse a problemas, 
fenómenos o áreas 
de conocimiento.

• Utiliza herramientas 
de forma creativa 
-inductiva o deduc-
tiva- para resolver 
problemas, analizar 
hechos o generar a 
partir de la concep-
tualización aplica-
ciones particulares.
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Activo

Reflexivo

• Realizar actividades que 
impliquen adquisición de 
nuevos conocimientos.

• Combinar búsqueda de 
información para resolución 
de problemas o tareas.

• Desarrollar ejercicios de 
comunicación escrita, faci-
litando estructuración de 
mensajes y contenidos.

• Redactar textos sencillos.

• Analizar sucesos y eventos 
de manera detallada.

• Realizar ejercicios cortos 
donde los resultados pue-
dan apreciarse rápidamente. 

• Formularios Google

• Creación y utilización de blogs y 
podcasts

• Flickr

• Kapa Yapa

• Herramienta smilebox 

• Genera discusiones 
críticas que apli-
quen los conceptos 
y contenidos estu-
diados.

• Se aproxima a los 
conceptos de forma 
activa poniendo en 
práctica lo analiza-
do y dando cuenta 
de los procesos 
teóricos implicados 
en cada acción, 
explicando de 
forma completa los 
contenidos que han 
sido traducidos en 
actuaciones.

• Muestra capacidad 
de ejecución en 
diversos escenarios 
y situaciones de 
aprendizaje.

Tabla 16. Estrategias de comprensión y estilos de aprendizaje

Estrategias de 

comprensión

Se basan en la exploración de contenidos y material de estudio; busca estimular 

la observación, la interpretación, la retención y la organización. En la compren-

sión se crean imágenes mentales a partir de la información procesada para es-

tablecer qué tanto se está comprendiendo.

Estilo de 

aprendizaje

Actividades  

y Desarrollo de  

habilidades específicas

Recursos educativos  

expeditos

Indicadores de 

logro

Sensitivo Intuitivo

• Realizar exposiciones 
orales y lecturas.

• Hacer analogías y demos-
traciones para ilustrar los 
contenidos.

• Establecer diferencias y se-
mejanzas entre conceptos y 
objetos.

• Hacer síntesis de textos y 
situaciones.

• Realizar ejercicios de me-
morización de conceptos.

• Utilización de mapas mentales 
creados con programas en 
línea.

• Creación de mapas  
conceptuales. 

• Creación de mentefactos.

• Utilización pedagógica de web 
conferencia.

• Herramienta Jamendo.

• Wizlite para extractar ideas.

• Muestra interés en 
el descubrimiento 
de nuevos tópicos, 
poniendo en prác-
tica las capacida-
des perceptivas y 
de observación de 
la realidad.

• Desarrolla auto-
nomía cognitiva y 
afectiva integrado-
ra del aprendizaje.
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Sensitivo Intuitivo • Leer textos para extraer 
ideas.

• Desarrollar ejercicios que 
presenten posibilidades y 
relaciones entre temas y 
situaciones.

• Realizar tareas que permi-
tan imaginar e innovar.

• Hacer ejercicios de clasifi-
cación e integración.

Visual 

Verbal

• Utilizar presentaciones 
mediante imágenes y 
diagramas.

• Presentar videos y películas.

• Escuchar y repetir los con-
tenidos a estudiar.

• Fomentar la codificación de 
apuntes utilizando resalta-
dores de textos.

• Utilización de audios o compo-
sición de material audiovisual 
con contenidos específicos.

• Manejo de infografías, con o sin 
movimiento, con o sin sonidos.

• Realización de chats sincróni-
cos y asincrónicos.

• Interacción verbal por Hangout.

• Programas Voki y Gloster.

• Presenta conteni-
dos construidos y 
los socializa con 
solvencia.

• Sintetiza y da 
cuenta de lo sin-
tetizado usando 
gráficas, mapas, 
infografías u otros 
medios.

• Tiene habilidad 
para explicar de 
forma gráfica lo 
aprendido en un 
contexto.

• Da cuenta de 
su habilidad de 
organización y de 
la aplicación de 
sus competencias 
a determinadas 
situaciones. 

Secuencial Global • Agrupar información. 

• Resumir textos, esquemas, 
subrayado.

• Proponer situaciones 
problema que les permitan 
hacer propuestas paso a 
paso.

• Programas para elaboración 
de líneas de tiempo del tipo 
tiki-toke, timeline, rememble, 
capzles.

• Ejecuta acciones 
complejas que 
integran compe-
tencias y conoci-
mientos haciendo 
uso activo de los 
saberes.

• Hace énfasis en el 
proceso más que 
en el producto. 

Activo Reflexivo • Reflexionar acerca del 
material presentado.

• Identificar los aspectos más 
importantes de una lectura.

• Resolver problemas en 
pequeños grupos.

• Realizar trabajos grupales.

• Software y simuladores.

• Tutoriales de acciones prácticas. 

• Identificadores de logros acu-
mulativos con colores y por 
niveles.

• Herramienta Quizlet,

• Comprende las 
ventajas del uso 
activo del conoci-
miento y demues-
tra capacidad 
de aplicación en 
situaciones de la 
vida real.
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Activo Reflexivo • Participar en debates.

• Realizar ejercicios de diálo-
go y reflexión.

• Tizmos

• Joomla

• Solversimple

• Eleva los niveles 
de dominio prác-
tico de los saberes 
al enfrentar pro-
blemas en domi-
nios concretos.

• Demuestra que 
posee un saber 
reflexivo al enfren-
tar situaciones 
de forma activa y 
autónoma.

Tabla 17. Estrategias de organización y estilos de aprendizaje

Estrategias de 

organización

“Permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de 

aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agru-

par o clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre las 

distintas partes de la información y/o las relaciones entre la información que se 

ha de aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el 

aprendiz” (Monereo, 1990; Pozo, 1990).

Estilo de 

aprendizaje

Actividades y  

desarrollo de  

habilidades específicas

Recursos educativos  

expeditos

Indicadores de 

logro

Sensitivo -  
Intuitivo

• Emplear diagramas, esque-
mas, gráficos y demostra-
ciones.

• Establecer relaciones entre 
la práctica, las ideas y los 
conceptos aprendidos.

• Generar ejemplos específi-
cos de los temas.

• Presentación de experiencias 
familiares con multiformato 
(audio, texto, video).

• Construye creati-
vamente formas de 
socializar lo descu-
bierto.

• Da cuenta de los 
contenidos con sus 
propias construc-
ciones.

Visual - Verbal • Elaborar resúmenes para 
presentar como material 
de estudio. 

• Propiciar espacios de 
discusión y análisis del 
material de estudio. 

• Elaborar jerarquías, listas 
de prioridades y clasifica-
ciones con los contenidos.

• Recursos exe learning, power 
point, prezzi, powtoon.

• Herramienta Eyeplorer

• Programa Tokbox para interac-
tuar a través de video y expre-
sar contenidos verbales.

• Verbaliza y com-
parte en el am-
biente académico 
las construcciones 
realizadas.
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• Participa de dis-
cusiones críticas, 
explicando y soste-
niendo posiciones 
argumentadas que 
sean contrastables 
con las de otros 
estudiantes y 
docentes.

• Organiza secuen-
cias gráficas para 
socializar temáti-
cas interiorizadas 
desde el saber, el 
hacer y el ser.

Secuencial -  
Global

• Presentar la información 
desde lo más fácil a lo más 
complejo y de manera 
lógica y ordenada.

• Mostrar el flujo lógico de 
los temas a abordar. Es-
tablecer conexiones entre 
temas similares o contin-
gentes.

• Establecer relaciones entre 
los temas y la vida diaria.

• Utilización del programa Suto-
ri, y Histro.

• Pantallazos - recortes de ma-
terial con software de solución 
de problemas.

• Mayomi para trazar ideas y 
proyectos de forma secuencial.

• Incrementa sus 
habilidades de 
razonamiento y lo 
evidencia a través 
de la realización de 
ejercicios de razo-
namiento lógico, 
ordenado y lineal.

Activo- reflexivo • Resolver problemas me-
diante métodos basados 
en estándares.

• Herramientas Ediscio y Xtranor-
mal.

• WordSift

• Overstream

• Shidonni - Programa Slidestory

• Pone en práctica 
habilidades y 
destrezas en situa-
ciones de apren-
dizaje, partiendo 
de la observación 
y la manipulación 
de la realidad, para 
comprender y resol-
ver problemas de 
forma sistemática.
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CONCLUSIONES

Los estudiantes de primera matrícula participan-
tes en el estudio presentaron una tendencia en 
su estilo de aprendizaje referido en su mayoría 
a lo activo, reflexivo y visual; esto se constituye 
en una fortaleza ya que en el modelo pedagógi-
co de la UNAD por medio del campus virtual, los 
contenidos y la información desde los cursos y 
específicamente desde Cátedra Unadista se pre-
sentan en mayor medida enriquecidos con re-
cursos audiovisuales facilitando la comprensión 
y el aprendizaje por parte de los estudiantes.

Los estudiantes expresaron en puntuaciones 
significativas una tendencia al desarrollo se-
cuencial, en donde las actividades se desarro-
llan en un paso a paso y se facilita al estudiante 
aproximarse a un panorama general de las ta-
reas y temáticas, es decir de los contenidos y las 
acciones de aprendizaje, para luego introducir-
lo en un paso a paso de las acciones, aportes, 
tareas y productos a desarrollar en el curso.

La Cátedra Unadista resignifica el valor de la ex-
periencia, reconociendo que los sujetos tienen 
vivencias propias que hacen parte de los sabe-
res que construyen. A su vez, lo significativo co-
bra validez especial en la educación abierta y a 
distancia en ambientes virtuales de aprendizaje 
cuando se reconoce que cada estudiante tiene 
un contexto propio en el cual construye saberes 
que tienen sentido y dialogan con otros. De esta 
manera, por medio de la aplicación, análisis de 
la información y evaluación o valoración de re-
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sultados de la encuesta de estilos de aprendiza-
je se genera una renovación permanente de la 
Cátedra, de las acciones de mejora a incorporar 
en el curso, para responder de manera efectiva 
al proceso formativo del estudiante de primera 
matrícula.

En la fase inicial de la Cátedra se aplicó la prue-
ba de Felder y Silverman (1988). Posteriormente, 
luego del resultado del análisis de dichas tenden-
cias se proyectaron y diseñaron las actividades y 
recursos educativos obedeciendo a las condi-
ciones particulares de los estudiantes de primer 
ingreso, partiendo de lo que evidenciaron en sus 
respuestas; en las que refirieron acceder y com-
prender la información más desde lo visual, sen-
sorial, secuencial y activo que desde lo verbal, 
reflexivo, global e intuitivo. Por ello en la Cátedra 
se privilegian los recursos con alto contenido vi-
sual y auditivo, se precisa una instrucción muy 
detallada y simple de indicaciones paso a paso 
que permita la realización de tareas y la adapta-
ción al modelo de aprendizaje.

Las tendencias en los estilos de aprendiza-
je se convirtieron en un indicador que aporta 
a la reflexión del cómo aprenden los estu-
diantes que inician su proceso formativo en 
la UNAD, y hacia dónde deben enfocarse los 
modelos de enseñanza para favorecer y enri-
quecer dichos estilos, al igual que potenciar 
aquellos en los que los estudiantes no tie-
nen tanta representatividad en la tendencia; 
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propiciando el desarrollo de contenidos 
y actividades que estimulen y provean nuevas 
formas de acercarse al aprendizaje.

Es de anotar que los estudiantes refirieron sen-
tirse cómodos frente al nuevo aprendizaje, satis-
fechos con relación a los contenidos de estudio, 
cuando se utilizan recursos que los motivan e in-
vitan a comprometerse con las actividades pro-
puestas en el curso, actividades que privilegian 
y valoran más lo lúdico-práctico, que utilizan 
recursos variados para la comprensión de los 
contenidos; todo ello basado en los estilos, ten-
dencias y formas de aprender de los estudiantes.

El valor de la identificación de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes y su influencia 
en la formación académica misma, cobran im-
portancia entre otras razones, permiten gene-
rar nuevas formas de pensamiento (Troyano, 
Breitman y Gete-alonso, 2004), a su vez desarro-
llar habilidades y estrategias en los estudiantes 
frente a los nuevos conocimientos y contenidos 
de aprendizaje. En ese sentido, esta investiga-
ción es valiosa para la realización de futuros 
proyectos pues, con los resultados obtenidos, 
será posible analizar si hay fluctuaciones, cam-
bios, modificaciones o varianzas en los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes de últimos 
periodos, con relación a las tendencias de estos 
en su ingreso a la UNAD.

Advirtiendo la relación entre estilos de apren-
dizaje y estrategias de aprendizaje expuesta en 
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la investigación de Aguirre, Cancino y Loaiza, 
(2005), aducen en cuanto a los estilos que “los 
alumnos conforme avanzan en su proceso de 
aprendizaje descubren mejores formas o modos 
de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, 
además dependerá de las circunstancias, con-
textos y tiempos de aprendizaje que tengan que 
enfrentar” (p.12). Con respecto a las estrategias, 
Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 
1991,  expresan que “Una estrategia de aprendi-
zaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 
habilidades) que un alumno adquiere y emplea 
de forma intencional como instrumento flexible 
para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas” (Citado por 
Díaz, B. F., y Hernández, R. G., 1998, p.12).

Plantear una propuesta pedagógica para favo-
recer los procesos de aprendizaje a partir de 
los estilos predominantes en los estudiantes, 
se convierte en una alternativa interesante y útil 
para mejorar la práctica pedagógica de los tu-
tores. Su estructura permite que de una manera 
sistemática se avance en la generación de ac-
ciones específicas que faciliten los procesos de 
aprendizaje teniendo en cuenta los estilos cog-
nitivos detectados. Dicha propuesta expresa la 
articulación entre la construcción de activida-
des, recursos educativos e indicadores de logro 
que beneficien a los estudiantes en su proceso 
de adaptación a la metodología, comprensión y 
aprobación de los cursos académicos.
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RECOMENDACIONES

Se hace necesario que los estudiantes conoz-
can y sean conscientes del estilo de aprendi-
zaje que más favorece su adquisición de cono-
cimientos y de los beneficios que tiene el uso 
de estrategias para acceder al aprendizaje, te-
niendo en cuenta los contextos, los tiempos y 
los niveles de aprendizaje que deban enfrentar. 
Sin duda les ayudará a mejorar no solo su des-
empeño académico sino su quehacer profesio-
nal. En esta línea el docente debe promover la 
implementación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje más versátiles que susciten en los 
estudiantes el aprender a aprender a la par que 
el desarrollo de procesos metacognitivos.

Cabe anotar la importancia de promover por 
parte de los docentes el uso adecuado de es-
trategias de aprendizaje y enseñanza coheren-
tes, no sólo con su propio estilo sino con los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estu-
diantes; para ello se sugiere que identifiquen su 
estilo predominante y el de los estudiantes, con 
el propósito de ampliar la manera en que ellos 
perciben la información (sensitivos-intuitivos), 
utilizan los canales sensoriales (visual-verbal), 
la procesan (secuencial-global) y a su vez como 
progresan en su proceso de aprendizaje (acti-
vo-reflexivo).

También se propone la realización de investi-
gaciones encaminadas a comprobar la relación 
entre los estilos de aprendizaje y las estrategias 
de aprendizaje de los estudiantes con el rendi-



Capítulo 6 101

miento académico que representa una variable 
interesante a abordar para trabajar procesos 
pedagógicos. Esta variable representa un indi-
cador que expresa de cierta forma los procesos 
de aprendizaje en los estudiantes.

Se puede establecer con relación al deber ser 
del comportamiento docente, que es conve-
niente que el diseño de las actividades adopte 
situaciones de la vida real que lleven al estu-
diante a comprender los problemas y a reflexio-
nar acerca de cómo pueden solucionarlos de 
manera efectiva, permitiéndoles una participa-
ción que redunde en su formación integral. En 
ese sentido, es preciso decir que en el proceso 
de enseñanza aprendizaje es primordial que el 
docente conozca los estilos de aprendizaje de 
sus estudiantes pues ello le servirá para desa-
rrollar ambientes de aprendizaje donde se em-
pleen estrategias didácticas que le permitan 
construir aprendizajes y que propicien el apren-
der a aprender. 

Los resultados producto de este estudio sobre 
los estilos de aprendizaje predominante en los 
estudiantes inscritos en la Cátedra Unadista en 
los periodos en estudio, se relacionen con la in-
formación que brinda la prueba de caracteriza-
ción de estudiantes de la UNAD en esos mismos 
periodos. A partir de la socialización de estos 
resultados a las diferentes escuelas académi-
cas, se posibilita relacionar las tendencias de 
los estilos de aprendizaje con las características 
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sociodemográficas, académicas, los niveles de 
competencias y así diseñar estrategias de ense-
ñanza -aprendizaje que se ajusten a los estilos 
de los estudiantes y que permitan que el pro-
ceso académico para ellos sea más agradable, 
acogedor y propendan por el éxito académico y 
permanencia en el programa matriculado.

Por último, se debe anotar que el avance en el 
conocimiento de estrategias de aprendizaje y 
enseñanza requiere continuar desarrollando 
procesos investigativos que permitan mirar las 
relaciones entre los estilos de enseñanza de los 
docentes con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, para así crear modelos diferentes y 
apuestas formativas enriquecidas que ofrezcan 
como resultados el éxito académico y la forma-
ción integral más allá del discurso. 
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