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Resumen

El estudio proporciona una visión de la educación a distancia, al abordar su 
concepto, historia y evolución. Se destaca su aparición como respuesta a la 
demanda educativa en Europa y Estados Unidos en las décadas de los se-
senta y setenta, así como su integración con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic). Se examina el impacto del e-learning, y se 
resaltan sus objetivos, características y desafíos, así como el papel crucial 
que desempeña en el aprendizaje continuo en un mundo globalizado y tec-
nológico. Además, se describen diversas plataformas de educación en línea, 
como Moodle y Blackboard, de las cuales se destacan sus beneficios y me-
joras en la interacción docente-estudiante. Asimismo, se analizan los estilos 
de aprendizaje, su importancia y los diferentes modelos teóricos, como el de 
Gregorc y Kolb. Finalmente, se subraya la necesidad de identificar los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes de educación a distancia, a fin de mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje. La investigación se enfoca en identificar los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas que cursan programas en Diseño Gráfico y Animación Digital, 
Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, y Energías Renovables. La 
pregunta general de la investigación es: ¿cuáles son los estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes de educación a distancia de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas?

Palabras clave: educación a distancia, e-learning, plataformas en línea, estilos 
de aprendizaje.





11

Introducción

Este libro proporciona una visión general sobre el concepto y la historia de la 
educación a distancia. Comienza mencionando que la educación a distan-
cia es un término amplio que incluye diversas modalidades de enseñanza y 
aprendizaje, como enseñanza a distancia, educación flexible, aprendizaje 
abierto y enseñanza en línea. A pesar de las múltiples denominaciones, el 
concepto de educación a distancia prevalece y se ha fortalecido con el tiempo.

En cuanto a la historia, se remonta a las décadas de los sesenta y seten-
ta, cuando surgió como respuesta a la creciente demanda de servicios edu-
cativos en Europa y Estados Unidos. Se mencionan universidades pioneras 
en esta modalidad, como la Universidad de Sudáfrica, la Open University 
del Reino Unido y la Athabasca University de Canadá.

Además, se explica que la educación a distancia ha evolucionado con el 
tiempo, pues ha integrado tecnologías de la información y la comunica-
ción (tic). El e-learning, por ejemplo, no puede describirse sin el impacto 
de la tecnología en la educación y la formación, particularmente en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (tic). Destaca cómo estas 
tecnologías están transformando la enseñanza y el aprendizaje en aulas y 
organizaciones, ya que facilitan la interactividad y la motivación de los es-
tudiantes. En esta obra se mencionan los objetivos del e-learning, su defini-
ción, los términos asociados y sus características, tales como la flexibilidad, 
la participación y la actualización constante de contenido. También se abor-
dan las ventajas económicas, la flexibilidad de horarios y el acceso a mate-
riales de estudio que ofrece el e-learning, así como sus desafíos. Por ejemplo, 
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la necesidad de formación para su utilización y la motivación de los estu-
diantes al aprender de manera autónoma. Se destaca su importancia en el 
contexto actual y cómo contribuye al aprendizaje continuo y especializado. 
El e-learning se presenta como una herramienta esencial en un mundo glo-
balizado y tecnológico.

Respecto al tema de las plataformas de educación en línea, describimos 
sus modalidades, como el b-learning, e-learning, m-learning, t-learning y 
w-learning. Mencionamos consideraciones para elegir una plataforma e-lear-
ning, las cuales van desde el idioma, la documentación, la facilidad de ins-
talación, la seguridad, la gestión de objetos de aprendizaje, entre otros más. 
Nos limitamos a señalar dos plataformas educativas ampliamente utilizadas 
en la actualidad: Moodle y Blackboard. Comenzamos con una breve histo-
ria de Moodle, desde su registro en 2001 hasta su rápido crecimiento y re-
conocimiento en el campo de los sistemas de gestión del aprendizaje (lms). 
Nos centramos en investigaciones que exploran el impacto de las tecnologías 
de la información y comunicación (tic) en la enseñanza de matemáticas 
por medio de Moodle. Luego de esto, mencionamos las mejoras en la acti-
tud y habilidades de los estudiantes que utilizaron esta plataforma para 
aprender matemáticas. Además, destacamos una investigación que imple-
menta Moodle en una institución educativa en Colombia, subrayando la 
mejora en la interacción entre docentes y estudiantes, así como la optimi-
zación de recursos y tiempo. 

Posteriormente, presentamos Blackboard como una plataforma educa-
tiva que facilita la interacción entre usuarios con fines pedagógicos, y men-
cionamos sus capacidades de comunicación y colaboración, así como su 
integración con el entorno de aprendizaje de Moodle. Además, describimos 
los beneficios de Blackboard en términos de mejora del desempeño indivi-
dual e institucional, y su capacidad para proporcionar una experiencia de 
aprendizaje interactiva y personalizada. Finalmente, resaltamos su utilidad 
en el desarrollo de programas educativos híbridos optimizados por internet, 
con recursos como administración de cursos, herramientas instructivas, 
colaboración y comunicación, y estimación y evaluación.

Por otra parte, abordamos los estilos de aprendizaje y destacamos su 
importancia en el proceso de adquisición de conocimientos. Los estilos 
de aprendizaje son considerados modos particulares y relativamente es-
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tables que cada estudiante posee al abordar las tareas de aprendizaje, me-
diante la integración de aspectos cognitivos, metacognitivos, afectivos y 
ambientales.

Asimismo, mencionamos diferentes teorías y enfoques sobre los estilos 
de aprendizaje, algunos basados en la relación entre estos estilos y la forma 
en que funciona el cerebro, además de otros que se centran en aspectos 
psicológicos y rasgos de personalidad. También se presentan diferentes mo-
delos de estilos de aprendizaje, como el de Gregorc, que identifica cuatro 
estilos basados en la percepción y el orden.

Además, explicamos los estilos de aprendizaje según Kolb, quien plantea 
que éstos son preferencias diferenciales hacia formas de aprender que se 
modifican en cada situación, y que el aprendizaje se basa en la experiencia 
y la negociación entre el conocimiento social y personal.

En este último tema se centra la investigación, ya que los estilos de 
aprendizaje no son identificados en algunas instituciones de educación y es 
importante considerarlos en la enseñanza de los estudiantes. 

Las instituciones de educación de nuestro país, sobre todo en la parte 
presencial, realizan exámenes o evaluaciones de la misma forma para todos 
los estudiantes, sin tomar en cuenta las particularidades de cada estudiante. 
De igual manera, los profesores realizan actividades y encargan tarea a sus 
estudiantes, con contenidos y estrategias muy similares de acuerdo con el 
modelo nacional, lo cual puede observarse en la educación a distancia, so-
bre todo cuando utilizan alguna plataforma de aprendizaje.

Es necesario realizar investigación sobre qué estilos de aprendizaje pre-
dominan en los estudiantes, ya que este tipo de investigaciones serán de 
apoyo tanto para ellos como para el profesor.
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Objetivo

El objetivo de esta investigación es identificar los estilos de aprendizaje de 
los alumnos que estudian a distancia en la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, específicamente los estudiantes de los programas educativos de 
la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital; la licenciatura en 
Educación y Tecnologías para el Aprendizaje; y la Ingeniería en Energías 
Renovables.

Para esta investigación la pregunta general es la siguiente: ¿cuáles son 
estilos de aprendizaje en los estudiantes de educación a distancia de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas?

Nota: el Dr. Daniel Borrego, la Dra. Marcia Ruíz y el Dr. Luis Garza se enfocaron en el desarrollo teórico de los 
estilos de aprendizaje y la educación a distancia, además de trabajar en el cuerpo metodológico del 
trabajo; el Dr. Daniel Borrego, la Dra. Marcia Ruíz y la Dra. Nalí Borrego se avocaron al análisis de resul-
tados y conclusiones. Finalmente, los cuatro trabajaron para la estructuración temática de la obra.
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Educación a distancia

La educación a distancia

La noción de educación a distancia ha evolucionado en la actualidad, abar-
cando diversas expresiones y modalidades de enseñanza y aprendizaje. In-
cluye términos como enseñanza a distancia, educación flexible, aprendiza-
je abierto, educación distribuida y enseñanza en línea, todos ellos agrupados 
dentro del extenso panorama de la educación a distancia.

Esta verdadera invasión de nuevas denominaciones para referirse a un 
concepto universalmente aceptado desde 1980 en todo el mundo está pro-
vocando reacomodos, desacuerdos e interpretaciones particulares entre los 
expertos en la modalidad (Keegan, 1996).

Sin embargo, por sobre todas estas discusiones, el concepto de educación 
a distancia prevalece por encima de cada nueva denominación que aparece 
y con el tiempo no sólo se fortalece, sino que progresivamente afina sus 
notas y rasgos diferenciadores para unificar su definición.

La educación a distancia está teniendo un desarrollo vertiginoso en 
los últimos tiempos. La problemática educativa actual exige soluciones 
cada vez más puntuales, a la vez que el desarrollo de la tecnología y sus 
múltiples aplicaciones al campo educativo renuevan y acrecientan sus po-
sibilidades.

En la década de los setenta el mundo asistió al fenómeno más impre-
sionante de crecimiento de la educación a distancia y a una de las revo-
luciones más notorias de la educación superior, como fue la creación de 
la Open University del Reino Unido en 1969 y el surgimiento posterior 
de instituciones similares en casi todo el mundo. Este modelo, hegemó-
nico en la época, no se desarrolló del mismo modo en países de América 
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del Sur. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador, Uruguay y 
Perú no se sumaron a esta tendencia mundial, no cumplieron la predic-
ción (sep, 2011).

La explicación a tal fenómeno, menciona Mena (2004), es sencilla y 
dolorosa para estos países. Cuando en el mundo se desarrollaban con fuerza 
estos modelos, el Cono Sur estaba bajo regímenes militares que no priori-
zaron la educación en el momento. Con más razón no alentaron este tipo 
de instituciones, cuyo objetivo declarado era democratizar el acceso a la edu-
cación superior. Una prueba clara de ello en Argentina es el cierre de la Uni-
versidad Nacional de Luján, decretado por el gobierno militar. Ésta iba a ser 
la Universidad Abierta Argentina. 

Historia de la educación a distancia

La educación superior en la modalidad abierta y a distancia se desarrolló 
durante las décadas de los sesenta y setenta, como una respuesta a la cre-
ciente demanda de servicios educativos, principalmente en Europa y Esta-
dos Unidos. Entre las universidades pioneras se encuentran: 

• La Universidad de Sudáfrica, que se fundó en 1962 
• La Open University del Reino Unido en 1969 
• La Athabasca University de Canadá en 1972 
• La Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (uned) 

en 1972 
• La Open University de Israel en 1974 
• La Fern Universitat de Alemania en 1975 

Simultáneamente, se crearon dependencias o departamentos de educa-
ción abierta y a distancia integrados a las universidades convencionales, 
como fue el caso del Sistema Abierto de Japón, la Entete Universitaire del 
Este de Francia, la Facultad de Enseñanza Dirigida de la Universidad de La 
Habana y el Sistema de Universidad Abierta de la unam. 

A fines de los años ochenta se integraron las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación al desarrollo de la educación abierta y a distancia. 
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A partir de entonces, los actos educativos se apoyaron en las computadoras 
personales y otros canales de distribución digital. 

Más tarde, el uso de los sitios web dio un giro a los procesos de infor-
mación y comunicación que se conocían hasta entonces. Gradualmente, la 
web se convirtió en la base de la mayoría de los programas de educación a 
distancia.

Educación a distancia en México

Para Navarrete-Cazales y Manzanilla-Granados (2017) en el siglo xx, México 
fue uno de los países más preocupados por ofrecer educación a distancia. 
El objetivo de las políticas educativas nacionales comprendía aprovechar 
las tecnologías de la información y la comunicación (tic) como refuerzo 
de los sistemas educativos. La educación a distancia se inicia en México por 
la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales. Así, en 1941, se creó la 
Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos y los cursos por co-
rrespondencia para aquellos alumnos que vivían en lugares apartados. Ade-
más, el 30 de diciembre de 1944, se fundó el Instituto Federal de Capacita-
ción del Magisterio, el cual ofrecía cursos por correspondencia a los 
maestros que capacitaban a los campesinos. Poseía dos modalidades: la 
escuela por correspondencia y la escuela oral. La primera permitía capaci-
tar a los docentes en sus lugares de trabajo y la segunda se realizaba duran-
te las vacaciones en los centros orales para completar la enseñanza y dar los 
exámenes. 

Otro ejemplo de educación a distancia fue el inicio de la fase experi-
mental de la telesecundaria, cuyas clases eran en vivo, gracias a la tecno-
logía de microondas y por medio de un circuito cerrado de televisión. 
Luego, otra institución pionera en la aplicación de los sistemas a distancia 
fue el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de 
la Educación (cempae), el cual fue creado en 1971. Este organismo descen-
tralizado tenía la finalidad de fomentar, planear y coordinar la educación 
extraescolar y programar la investigación y la experimentación educacio-
nal del país. Tanto así que, en el año 1973, creó, junto con el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, el primer canal de televisión educativa de Amé-
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rica Latina en la ciudad de Monterrey. Además, el cempae implementó el 
primer modelo de un sistema abierto dirigido a la primaria intensiva para 
adultos. 

Con el surgimiento de los sistemas abiertos, se creó en el año 1972, en 
el marco de una reforma universitaria de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), el Sistema de Universidad Abierta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Comprendía una opción educativa flexible 
e innovadora en sus metodologías de enseñanza y evaluación. Con este 
sistema se buscaba propiciar el estudio independiente y la eliminación de 
horarios, lugar, edad y trabajo, con la finalidad de que cualquiera que cu-
briera con los requisitos de ingreso pudiera optar por un título universitario. 
La misma institución, en 1997, creó el establecimiento de la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed). 

Por su parte, en 1974 el Instituto Politécnico Nacional inicia su Sistema 
Abierto de Enseñanza (sae) en varias escuelas y en varios niveles: medio 
superior y superior. Dicho sistema se ha venido ampliando hasta la creación 
del denominado Polivirtual en el año 2007. El Polivirtual ofrece una moda-
lidad a distancia o mixtal basada en una plataforma educativa propia. Se 
puede estudiar bachillerato, licenciatura, posgrado y servicios educativos 
complementarios. 

A partir de la década de los noventa, la educación a distancia ha crecido 
en gran medida y exponencialmente en la primera década del siglo xxi, de 
tal manera que, en la actualidad, la gran mayoría de las universidades pú-
blicas del país ofrecen modalidades de educación a distancia. La educación 
por correspondencia cada vez se utiliza menos y está siendo reemplazada 
por la educación mediante el uso de plataformas virtuales en donde los 
contenidos ya están creados y se cuenta con una serie de herramientas 
tales como correo electrónico, blogs, foros y aulas virtuales lms Moodle, 
en las cuales un profesor-asesor dirige el aprendizaje del estudiante. La 
implementación de la educación a distancia persigue, por un lado, la am-
pliación de la cobertura en educación de acuerdo con los objetivos dictados 
por organismos internacionales y por otro, busca la inclusión y la forma-
ción en las tic de los profesores, alumnos y administrativos. 
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Educación en línea (e-learning)

El acelerado avance de la tecnología ha demandado cambios en todos los 
ámbitos, incluyendo en el aspecto educativo. Por ejemplo, ahora con las tec-
nologías de la información y comunicación, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas son más interactivos y propician mayor motivación 
en los estudiantes para que se planifiquen experiencias de aprendizaje más 
significativas. Esto también se puede aplicar a nivel de formación en las 
empresas, es decir, a nivel organizacional. Estos procesos basados en e-lear-
ning pueden ser muy eficientes en el contexto empresarial.

En este sentido, se procede a conceptualizar el e-learning como un 
conjunto de tecnologías de internet, las cuales son utilizadas para aumen-
tar el conocimiento y el desempeño. Entre los objetivos del e-learning se 
encuentran el lograr el aprendizaje y ayudar a que sea incentivado el deseo 
de compartir el aprendizaje. Es decir, por medio de técnicas, metodologías 
y herramientas tecnológicas se busca que el estudiante o trabajador se 
apropie del aprendizaje y logre mayor eficiencia en su puesto de trabajo 
(Cruz, 2010).

Cabe destacar que, según Cruz (2010), el e-learning es un sistema de 
formación que se caracteriza primordialmente por su realización mediante 
el internet o por conexión con la red. Entre los términos que se pueden 
encontrar al referirse al e-learning están la teleformación, la formación a 
distancia, la enseñanza virtual, la enseñanza o formación online, entre otros. 
Se debe mencionar que cada uno de estos términos, a pesar de tener sus 
particularidades, por lo general se refirieren a la misma cuestión, que no es 
otra sino formar trabajadores y estudiantes mediante la tecnología. 

Por lo tanto, al ser un proceso de enseñanza- aprendizaje que se realiza 
por medio de la plataforma del internet, se caracteriza por la distinta loca-
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lización del profesor y del alumno, lo cual no impide que estos puedan 
comunicarse y de esta manera lograr el intercambio de ideas. Debido a esta 
separación, el alumno tiene mayor responsabilidad en el proceso de apren-
dizaje, ya que la situación lo empuja a autogestionar su aprendizaje, buscan-
do la ayuda de diversos tutores y compañeros (Cruz, 2010).

Resulta importante mencionar que, según Doucet y Sanchez (2012) los 
procesos de enseñanza basados en un sistema e-learning han ayudado a 
que la formación educativa tenga mayor cantidad de personas. Asimismo, 
esta modalidad hace que desaparezcan los impedimentos espacio-tempo-
rales, ya que los alumnos pueden realizar sus cursos desde la comodidad 
de su hogar o trabajo, donde pueden tener acceso al material de estudio en 
todo momento, y de esta forma logran aprovechar al máximo su tiempo 
de formación. 

Aunado a ello, la formación es flexible, ya que la variedad de métodos 
utilizados para la enseñanza ayuda a que se pueda enfocar de una manera 
especializada en el alumno. Asimismo, el alumno participa activamente en su 
aprendizaje, ya que él es quien determina el tiempo para dedicarle al estudio, 
tomando en cuenta sus ocupaciones. De igual manera, el contenido de estu-
dio se mantiene actualizado, porque resulta fácil añadir las actualizaciones 
sobre determinado tema en el contenido de estudio a través de este mecanis-
mo. Otra característica del e-learning es que se logra una participación entre 
los alumnos debido a las herramientas que proporciona este sistema, por 
ejemplo, los chats, foros, entre otros (Doucet, A. y Sánchez, M., 2012).

Cabe destacar que el sistema de e-learning es considerado indispensable 
en un mundo tan cambiante como el actual, pues es preciso salir de los 
antiguos esquemas de resguardo de conocimientos y buscar incansablemen-
te proveedores de servicios informáticos que creen herramientas útiles de 
forma más sencilla además de rápida, es decir, de información requerida 
para las personas adecuadas en tiempos mucho más cortos. Lo anterior 
también se debe al costo empleado para generar su correcto contenido, pero 
sobre todo su resguardo, punto muy analizado por la mayoría de los clien-
tes, gracias a la eficiencia en los gastos incurridos en este activo de mucha 
utilidad (Cruz, 2010).

Por otra parte, también se puede definir el e-learning en tanto una he-
rramienta entendida, más que cursos en línea, como la integración de un 
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conjunto de metodologías y procesos de enseñanza aprendizaje en donde se 
emplean nuevas tecnologías de la información y la comunicación (ntic) 
para gestionar conocimiento (Cruz, 2010).

Cabe destacar que los elementos que definen al e-learning son: la comu-
nicación, el conocimiento y la tecnología. Asimismo, tiene factores que lo 
caracterizan, los cuales son la gestión de contenido, el servicio y la creación 
de una plataforma de tecnología que facilita la administración de los recur-
sos. Por medio de lo anterior, el e-learning logra que el profesor y el alumno 
se comuniquen e intercambien información a través del mismo entorno, 
pero en diferentes oportunidades (Doucet, A. y Sánchez, M., 2012). 

Es importante aclarar que el e-learning se considera un proyecto y no 
un producto, por lo cual es un proceso que se apoya en la tecnología. Por 
medio de ésta se quiere conseguir una formación ininterrumpida y espe-
cializada del individuo. Todo ello, sumado al ahorro de tiempo y distancia, 
logrará que este método sea atractivo para diversas empresas, las cuales ya 
se han dedicado a desarrollar este tipo de proyectos que les permita a los 
usuarios (externos o internos) mantenerse actualizados por medio del in-
ternet (Doucet, A. y Sánchez, M., 2012).

No obstante, se debe mencionar que el e-learning, según Doucet y San-
chez (2012), también presenta ciertas desventajas, una de ellas es la dificul-
tad de determinar si la persona se encuentra preparada para la utilización 
de este sistema. Debido a ello, es necesario implementar diversos proyectos 
dirigidos a formar a las personas en la utilización de la tecnología, para que 
sean capaces de solucionar cada inconveniente sin necesidad de atascarse. 
Otro factor que se considera en contra es la motivación, ello se debe a que 
el alumno se encuentra solo frente a su computadora y sin una estabilidad 
de horario, lo cual provoca que éste se desinterese por el tema. Asimismo, 
puede influir que generalmente estos entornos carezcan de dinamismo 
(Doucet y Sanchez, 2012).

En definitiva, el e-learning se considera un nuevo entorno de aprendi-
zaje virtual y de fácil acceso, con el cual se ahorra tiempo y dinero. Debido 
a ello son muchas las iniciativas en relación con este tema que pretenden 
mejorar poco a poco la calidad de los contenidos ofrecidos, así como la 
didáctica implementada para que el entorno sea amigable (Doucet y San-
chez, 2012).
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En el mismo orden de ideas, en el contexto empresarial se puede utilizar 
el e-learrning a fin de capacitar a los empleados de una forma eficiente, rá-
pida y económica, pues no tienen que mandarlos a instituciones, sino que, 
mediante una plataforma virtual, se pueden organizar las secuencias didác-
ticas con el apoyo de computadoras y teléfonos inteligentes. Esto representa 
un ahorro importante para la empresa a largo plazo y se asegura mayor 
eficiencia y efectividad de los procesos (Cruz, 2010).

Por lo tanto, el uso de las tecnologías multimedia unido al internet con-
tribuye en la mejora de la calidad del aprendizaje por medio de la facili-
tación de recursos vitales que logran grandes alcances entre los individuos. 
En otras palabras, las e-learning representan el uso de nuevas tecnologías 
multimedia y de internet para mejorar la calidad del aprendizaje mediante 
el acceso a recursos y servicios, así como por la colaboración e intercambio 
a larga distancia (Doucet y Sanchez, 2012).

No obstante, según Cruz (2010), para llegar a esta herramienta se requi-
rió un largo proceso de evolución mediante la adaptación de actualizaciones 
que permitieron una mejor experiencia. Esta adaptación consiste, por lo 
general, en varias etapas que inician con los métodos tradicionales de difu-
sión, donde las enseñanzas adquiridas de forma presencial eran transcritas 
a través de textos, sean estos de formas manuales o tradicionales. 

No fue sino hasta el siglo pasado cuando, a partir de los ordenadores, la 
educación llegó a niveles superiores debido a este potente equipo de comu-
nicación que, unido al internet, generó grandes cantidades de conocimientos. 
Con una maquina compuesta por diversos softwares, los individuos podían 
acceder a los distintos programas de educación. De igual manera, mediante 
la unión con el correo, se pudieron generar estudios a larga distancia, permi-
tiendo la formación de muchas personas y colaborando con el desarrollo 
intelectual en muchos sitios del mundo (Doucet, A. y Sánchez, M., 2012).

Por lo tanto, según Doucet y Sanchez (2012), con el avance de la tecno-
logía se perfeccionaron estos valiosos medios para almacenar conocimien-
tos, los cuales paralelamente se vieron en la necesidad de generar sistemas 
para poder gestionar grandes cantidades de información. Por ende, es así 
como se logró, en el transcurso de los años, el nacimiento del e-learning como 
medio electrónico de aprendizajes. Estos se componen por un gran nú-
mero de conocimientos recopilados por diversos autores en distintos tiem-



25 E D U C A C I Ó N  E N  L Í N E A  ( E - L E A R N I N G )  

pos, los cuales contribuyen a comprender mucho de lo que actualmente 
se vive y se realiza en las diversas organizaciones (Doucet, A. y Sánchez, 
M., 2012).

El uso del internet, en la actualidad, es de gran importancia para las 
organizaciones, debido a que el proceso de globalización requiere una in-
tercomunicación rápida y eficiente (Cruz, 2010). Ello involucra desde las 
comunicaciones normales entre los individuos en lugares muy remotos, 
hasta la generación de sitios específicos para intercambiar datos curiosos 
y formativos, como lo son las aulas virtuales implementadas por las uni-
versidades que dictan estudios de forma virtual y la organización que ca-
pacita a sus empleados por medio de módulos digitales con gestores de 
sistemas de conocimientos diseñados para cada una de éstas de forma úni-
ca e individual. 

Aunado a lo anterior, la sistematización de los conocimientos mediante 
internet ha transformado su perspectiva, pues se ha tornado sumamen-
te precisa con la selección y los tiempos necesarios para su propagación, al 
tiempo que ha logrado un mejor desempeño de la planificación sobre la 
generación de gestiones del conocimiento. Por otra parte, el mercado pro-
cura generar mejores softwares para transformar algunos escenarios insti-
tucionales. Debido a esto, se desarrolla la importancia de contar con la 
tecnología adecuada en las diversas organizaciones encontradas en el mer-
cado, así como con profesionales que posean nociones básicas sobre el fun-
cionamiento de algún tema solicitado por la diversa cantidad de clientes 
(Cruz, 2010). 

Ciertamente, cada herramienta posee un grupo de ventajas que favore-
cen la experiencia del aprendizaje, el cual es de suma importancia, pues será 
compartido con un grupo de personas y éste, a su vez, con otro. Es decir, 
los procesos de aprendizaje son muy delicados y proporcionar conocimien-
tos adecuados es la base fundamental para evitar errores de gran magnitud 
(Cruz, 2010). Por lo tanto, dependiendo del enfoque proporcionado a las 
e-learning, se puede observar un grupo de éstas que describimos a conti-
nuación.

Para las diversas organizaciones que implementan el uso de estas herra-
mientas, se obtienen grandes beneficios a nivel económico debido al ahorro 
alcanzado por su utilización. Así, sus costos se reducen en una cantidad 
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considerable, de manera que son éstas las más seleccionadas para cuidar los 
activos intangibles de más permanencia y valor a medida que son requeri-
das modificaciones sencillas de aplicar y logran ahorros grandes, a diferen-
cia de los métodos tradicionales (Cruz, 2010).

Por otra parte, las herramientas y metodologías basadas en el e-learning 
para la formación profesional al interior de la empresa se han convertido 
en una gran alternativa, sin la necesidad de generar grandes costos (Cruz, 
2010). De esta manera, convierten a la organización en una fuerte estruc-
tura organizativa debido a la eficiencia de sus procesos y altos niveles com-
petitivos. 

De acuerdo con Cruz (2010), otra ventaja es fomentar hábitos de inves-
tigación e innovación de los sujetos contratados, debido al uso constante 
dado a las nuevas tecnologías, lo cual genera adaptaciones a los procesos 
cotidianos que se llevan a cabo por ellos mismos, es decir, su labor se trans-
forma y se torna optima gracias a lo aprendido. 

En este punto es importante mencionar que, según Martínez (2009) no 
sólo las grandes organizaciones se valen de medios digitales para mejorar 
su calidad de aprendizaje. Hoy en día, debido a la optimización de los me-
dios, la dependencia de las e-learning como herramientas va en auge. Ello 
se debe a que cuentan con material disponible en cualquier momento del 
día, de tal forma que el aprendiz toma algún tiempo en su agenda para 
aprender algo nuevo de forma distinta y menos tediosa. Además, el acceso 
rápido genera grandes beneficios tanto para la internalización del conteni-
do como para su socialización. Por lo tanto, gracias al uso de las e-learning, 
una mayor cantidad de personas comparte diversos conocimientos y crea 
nuevos (Martínez, 2009).

Asimismo, otra ventaja se genera con las tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito educativo: es la superación de barreras geo-
gráficas para adquirir nuevos conocimientos, lo que facilita el aprendizaje 
adquirido sin importar las distancias. También, dentro de las aplicaciones 
implementadas para el uso del software, se encuentran chats y medios au-
diovisuales que permiten la comunicación entre los usuarios, esto genera 
un intercambio de dudas e información, y colabora con la correcta distri-
bución de los datos. Esto suele ser muy útil en las aulas virtuales, donde se 
requieren estas herramientas para sincronizar la interacción entre los par-
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ticipantes de un curso con los diversos instructores responsables de contro-
lar estas áreas. (Martínez, 2009).

Además, dentro de las aplicaciones desarrolladas para dichas herramien-
tas, se encuentran organizadamente librerías de objeto de aprendizaje reu-
tilizable, cursos en línea personalizados, herramientas para el seguimiento 
de lecciones o evaluación de las asignaciones emitidas, entre otras (Moreno, 
2011). La plataforma Moodle es una herramienta muy utilizada para la 
organización de materiales instruccionales, cursos virtuales y materiales de 
apoyo para la capacitación y actualización profesional. 

Entre otras ventajas del e-learning, según Doucet y Sánchez (2012), se 
puede encontrar que el alumno debe asistir a clases presenciales, ya que los 
procesos son de carácter asincrónico. Por lo tanto, es considerada una gran 
opción debido a su flexibilidad de horario, ya que se presta a la libre pro-
gramación del estudio. A tal efecto, el alumno es el responsable de su for-
mación, pues ésta se halla supeditada a su iniciativa. Igualmente, el alumno 
cuenta con un tutor que lleva el control de sus actividades, como su parti-
cipación en foros y su actividad en la plataforma. Aunado a lo anterior, otra 
de las grandes ventajas de este sistema de aprendizaje es que se puede acceder 
a él en cualquier hora del día, sólo se necesita tener conexión a internet para 
ver el contenido del curso, comunicarse con los tutores y realizar los exá-
menes. Todo ello sin importar que tan lejos se encuentre el alumno del 
profesor (Doucet, A. y Sánchez, M., 2012). 

Por otra parte, este sistema se adapta al tiempo y disponibilidad de cada 
persona, de manera que el alumno avanzará al ritmo que desee. Otra ven-
taja reside en los costos de estudio, los cuales disminuyen de forma im-
portante gracias a diversos aspectos, como el no tener que usar transpor-
te para llegar al lugar donde se desarrolla la clase o los libros que se necesitan 
para estudiar, ya que por medio de la plataforma se facilita el material ne-
cesario y actual sobre el tema correspondiente a estudiar.
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Plataformas de educación en línea

De acuerdo con Viñas (2017), en contraposición a la formación tradicional 
y presencial, se presentan otras herramientas como las denominadas plata-
formas de teleformación (lms) que brindan otras modalidades de ense-
ñanza que pueden ser utilizadas en las aulas. Dichas modalidades, según su 
uso, puede clasificarse en: b-learning (son apoyo a la enseñanza presencial); 
e-learning (formación totalmente a distancia mediante el uso de tecnologías 
basadas en Internet); m-learning (aprendizaje mediante el uso de tecno-
logías móviles); t-learning (sistema de aprendizaje transformativo en el cual 
el uso de nuevas tecnologías es parte del proceso); y w-learning (compren-
de a la formación a distancia cooperativa con base en herramientas colabo-
rativas de la web 2.0). 

Con respecto a la elección de la plataforma e-learning, se debe tener en 
cuenta algunas características tales como el idioma, la documentación, la 
facilidad de instalación, la seguridad, la gestión y creación de objetos de 
aprendizaje, la rapidez de acceso, la organización de los contenidos, el so-
porte, las funcionalidades. Además, existen distintas variantes de platafor-
mas, bien de acceso libre, como Claroline, y Chamilo; bien comerciales, 
como Blackboard; o bien, en la nube, como Udemy. 

A continuación, veremos las dos plataformas más usadas en la actuali-
dad, a saber, Moodle y Blackboard.

El primer sitio de Moodle fue registrado en el año 2001. Peter Taylor, 
en noviembre de ese año, publicó un análisis interpretativo de un curso 
basado en internet y construido con una herramienta para cursos deno-
minada Moodle. Así, para finales de ese año, Moodle podía ser bajado vía 
cvs y la documentación básica para su instalación ya se encontraba dis-
ponible.
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Este sitio tuvo un crecimiento rápido, pues en el año 2004 las empresas 
realizaron solicitudes para ser moodle partners. Desde el año 2007, Moodle 
es un líder y ganador de reconocimientos en el estándar de código abierto 
lms. Ha llegado a tener un millón de usuarios en 2010 y cerca de 50 socios 
Moodle. Así, en noviembre de 2012, llegó el Moodle 2.0 y en septiembre se 
inauguró el Moodle MOOC oficial que introdujo a más de 9000 participan-
tes en las características básicas de Moodle.

Existen una gran cantidad de investigaciones que indagan los resultados 
de aplicaciones de las tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 
este caso, nos centraremos en la aplicación de herramientas digitales para 
aplicar en el aprendizaje de las matemáticas. El primer trabajo reseñado es 
el estudio de Arana Palomino (2012), en el cual se indaga el impacto de la 
herramienta Moodle en el aprendizaje de límites de funciones. Para el es-
tudio se realizó un diseño cuasiexperimental, en el cual se aplicaron instru-
mentos que midieron el impacto en la actitud, las destrezas y las habilidades 
al inicio, durante y al final del tiempo estipulado para la investigación. Dicha 
investigación surgió como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de 
la enseñanza de las matemáticas. Se compararon dos grupos de estudiantes, 
uno experimental y otro de control, mientras que para evaluar la actitud se 
utilizó una encuesta con escalas tipo Likert. 

Dentro del laboratorio virtual, diseñado por el investigador, se incluyeron 
clases magistrales grabadas, talleres guiados, herramientas de simulación en 
Geogebra, retroalimentación en los talleres y prácticas realizadas, teleconfe-
rencias, foros de preguntas y respuesta, y espacio para consulta de notas. En 
las conclusiones, el investigador destacó la mejora en las calificaciones del 
grupo que participó en el laboratorio virtual de matemáticas. 

Otra de las investigaciones reseñadas refiere la aplicación de la platafor-
ma Moodle en una institución educativa de Colombia (Grisales Pérez, 2013). 
En este caso, se implementó la plataforma Moodle en áreas básicas del 
conocimiento, tales como matemáticas, ciencias naturales, humanidades, 
sociales, filosofía y ciencias políticas, y se aplicó a los grados octavo, no-
veno, décimo y decimo primero. Esta iniciativa surge en respuesta a la 
necesidad de involucrar las tic como herramientas en los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Por medio de la plataforma, el docente interactuó de 
manera virtual con los estudiantes y ello motivó la apropiación del proceso 
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de adquisición del conocimiento por parte del alumno. Se comprobó que 
esta metodología posee ciertos beneficios, tales como el ahorro de tiempo 
para calificar y analizar los datos. Además, permitió la utilización de diver-
sas técnicas para la retroalimentación de los conocimientos y también co-
laboró con la generación de conciencia ecológica al disminuir el uso de 
material impreso. 

La aplicación de diferentes herramientas Moodle permitió a los docen-
tes dinamizar las clases e involucrar a los estudiantes en los procesos edu-
cativos, además logró una optimización de los recursos y del tiempo utili-
zado por los docentes en la organización y calificación de trabajos y 
exámenes.

Por otra parte, Blackboard es una plataforma educativa que posibilita la 
interacción entre uno o varios usuarios con fines pedagógicos. Se trata de 
una evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, y también fun-
ciona como complemento de la educación tradicional. La mayor parte de 
las plataformas educativas son programas computacionales o equipos elec-
trónicos. Blackboard Learning System es una plataforma computacional 
sencilla e intuitiva, utilizada por varias universidades de Estados Unidos 
que contiene funciones básicas para crear contenido y documentos para la 
administración de un curso por medio de internet (Ferreiro Martínez, V.; 
Garambullo, A.; Brito Laredo, J., 2013).

De acuerdo con Villalón et al. (2019), Blackboard Collaborate (su ver-
sión anterior se denominaba Elluminate Live) es una plataforma compatible 
con los tres sistemas operativos más utilizados y puede integrarse a los en-
tornos de aprendizaje Moodle. Permite la comunicación sincrónica por 
medio de videoconferencia, mensajería instantánea y transmisión de voz, 
al tiempo que permite compartir distintos tipos de archivos. Posibilita com-
partir el escritorio del administrador y darle el control al estudiante, lo cual 
supone un alto grado de colaboración y retroalimentación entre los usuarios. 
También es posible utilizarla como material asíncrono, ya que puede gra-
barse en video el material producido en vivo. La herramienta puede em-
plearse para una variedad de usos: instrucción en vivo, reuniones, desarrollo 
de contenido asíncrono o programas de tutoría. 

Según Ferreiro et al. (2013), los beneficios de esta plataforma permiten 
mejorar el desempeño individual e institucional; ofrecer experiencia inte-
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ractiva de aprendizaje individualizado; y prestar servicios y experiencias 
que satisfagan las expectativas de los alumnos.

Al ser diseñado para instituciones dedicadas a la enseñanza y aprendi-
zaje, la tecnología y los recursos que ofrece la plataforma son utilizados para 
el desarrollo de programas educativos híbridos, optimizados por internet. 
Como plataforma educativa posee los siguientes recursos: administración 
de cursos que eliminan el estrés de la gestión administrativa; herramientas 
instructivas para la creación de contenido profesional y de alta calidad; 
colaboración y comunicación que incluyen conversaciones libres, diserta-
ciones por chat, chats de preguntas y respuestas, archivos, espacios de de-
bate, whiteboarding, tours de clase y navegación grupal en internet, inclu-
yendo grabado y almacenaje de sesiones, calendario y agenda, así como 
blackboard messages que permite la comunicación entre usuarios sin nece-
sidad de una cuenta de correo electrónico; estimación y evaluación (Ferreiro 
Martínez, V.; Garambullo, A.; Brito Laredo, J., 2013). 
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Estilos de aprendizaje

Se considera los estilos de aprendizaje como uno de los factores de control 
del proceso de adquisición de conocimientos con mayor relevancia. Al res-
pecto, Morales et al. (2013 ), en su investigación sobre estilos de aprendiza-
je en estudiantes de ingeniería, afirman que: 

Hay que tomar en cuenta el proceso de enseñanza aprendizaje de cada estu-
diante, debido a que cada uno posee un modo particular de actuar, reflexionar, 
experimentar y teorizar sobre aquello que percibe a su alrededor, formando 
su propio estilo y modo de captar la información (p. 157).

De este modo, los estilos son conclusiones a las que se pueden llegar 
según actúan los estudiantes. Los estilos se evidencian en los estudiantes cuan-
do ponen sus perspectivas o aplican sus criterios de decisión, o bien, cuando 
están motivados o les gusta algo. 

Estilo de aprendizaje es el modo particular, relativamente estable que posee 
cada estudiante al abordar las tareas de aprendizaje integrando aspectos cog-
noscitivos, metacognitivos, afectivos y ambientales que sirven de indicadores 
de cómo el estudiante se aproxima al aprendizaje y se adapta al proceso 
(Martín Cuadrado, 2011).

Cada estudiante usa, para aprender, el estilo que más le gusta, el más 
cómodo, el más placentero o el que más resultados positivos le da, y sus 
estrategias pueden variar según lo que quiera aprender. De acuerdo con los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario Honey-Mum-
ford en estudiantes de la Universidad Nacional de México (Morales Ramírez, 
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A., Rojas, L., Cortés, C., García Lozano, R., Molinar Solís, J., 2012) conclu-
yeron que: “En la práctica educativa la mayoría de los estudiantes tienden 
a encaminarse hacia estilos particulares que van de acuerdo a sus caracte-
rísticas y habilidades individuales” (p. 157).

En las aulas de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
Colombia “la utilización combinada de estilos de aprendizaje en conjunto 
con mapas conceptuales y el empleo de aprendizaje basado en la resolución 
de problemas (emcrp) es una nueva estrategia educativa” (Ayala-Pimentel, 
J. O.; Diaz-Perez J. A. & Orozco-Vargas,L. C., 2009).

En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del estudiante. En este aspecto, no sólo se trata de saber 
la cantidad de información que posee, sino de cuáles son los conceptos y pro-
posiciones que maneja, así como su grado de estabilidad (Escamilla, 1998).

Además de las diferencias de personalidad, experiencia previa, carácter y 
género, también están las diferencias culturales. Es importante recordar que 
“cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Cada quien 
percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y 
tradiciones” ( Hernandez, E. y otros, 2010). También recordar que “[l]as prin-
cipales diferencias entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes se rela-
cionan con el contexto geográfico, más que con los diferentes currículos”  
(Díaz, 2013).

La investigación teórica y empírica sobre los estilos de aprendizaje que 
comenzó a llevarse a cabo a principios del siglo xx en Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Europa occidental continúa generando ideas y es una fuente in-
agotable de instrumentos. 

Algunas teorías resaltan la relación que existe entre los estilos de apren-
dizaje y la forma en que funciona el cerebro. En ellas, se sostiene que deter-
minada actividad neuronal vinculada con la adquisición de aprendizaje se 
puede identificar en diferentes zonas del cerebro. Otras teorías, en cambio, 
se centran en aspectos psicológicos, tales como rasgos de la personalidad, 
capacidades intelectuales y rasgos definitorios sobre los cuales, se cree, inter-
vienen en la formación de los estilos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, 
se asegura que estos estilos se pueden determinar de forma precisa y medir 
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de forma confiable mediante la realización de exámenes psicológicos para 
predecir comportamientos y logros. 

El grado de estabilidad entre estas teorías es, además, considerablemen-
te variable. Algunas de ellas catalogan a los estilos de aprendizaje como 
“flexiblemente estables” y argumentan que las experiencias educativas pre-
vias y otros factores ambientales pueden crear preferencias, abordajes y 
estrategias en lugar de estilos. Considerar a los estilos de aprendizaje como 
“rasgos definitorios” implica que una medición válida y confiable es una 
base firme para diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los individuos 
y para diseñar intervenciones específicas para tratarlas, tanto para la toma 
de conciencia del individuo como para la actividad de los educadores. El 
lado negativo de esta perspectiva es que podría conducirnos a la rotulación 
y a la creencia implícita de que esos rasgos no pueden ser alterados. Podría 
también promover una visión reducida de la unificación de los estilos de 
aprendizaje y enseñanza, lo cual podría convertirse en un elemento restric-
tivo en lugar de liberador. 

Para oponerse a esas dificultades, algunos teóricos como Kolb (1999) 
promueven la idea de que los estilos de aprendizaje pueden variar en cada 
consigna y que los estudiantes deberían desarrollar un repertorio de estilos 
para que el reconocimiento de sus preferencias y habilidades no impida que 
se ocupen de adquirir los estilos que aún no poseen.

Los teóricos como Jackson (2002), que mantienen la postura de la base 
biológica del aprendizaje, aseguran o asumen que los estilos de aprendizaje 
son fijos e invariables. Y hacen referencia a los rasgos de personalidad que 
tienen una raíz genética o al predominio de ciertas funciones ligadas con 
ambos hemisferios cerebrales. El hecho de que estos teóricos crean que es 
importante la influencia de la genética y otros factores constitutivos en el 
aprendizaje y el comportamiento no es prueba de que los factores sociales, 
educativos y ambientales no son relevantes. Incluso para Dunn, cerca del 40% 
de los factores que afectan los estilos de aprendizaje no son biológicos.

De acuerdo con Gregorc (2002), existen dos dimensiones para tener en 
cuenta: la percepción definida como la forma en que las personas entienden 
la información y el orden definido como la forma en que las personas or-
ganizan, sistematizan, hacen referencia y usan la información de forma ca-
tegórica. La percepción puede ser “concreta” o “abstracta” y el orden puede 
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ser “secuencial” o “aleatorio”. Así, teniendo en cuenta estas dos dimensiones, 
Gregorc (1982), identifica cuatro estilos de aprendizaje: 

El estudiante que posee un estilo concreto secuencial (cs) es ordenado, 
perfeccionista, práctico y meticuloso. El estudiante que tiene un estilo abs-
tracto secuencial (as) tiene una capacidad lógica, analítica y evaluadora. El 
estudiante que detenta un estilo abstracto aleatorio (ar) es sensible, vivaz, 
emocional y espontáneo. El estudiante que dispone de un estilo concreto 
aleatorio (cr) es intuitivo, impulsivo y original. 

Todos pueden usar estos cuatros estilos. No obstante, Gregorc (2002) 
establece que hay inclinaciones innatas hacia uno o dos de estos métodos 
(dones naturales). El teórico también mantiene que si se intenta ir contra 
esas inclinaciones las personas se exponen al riesgo de que sus estilos se 
vuelvan poco auténticos o falsos. 

Gregorc argumenta que existe una gran correlación entre las inclina-
ciones de los individuos, los medios y las estrategias de enseñanza. Los in-
dividuos que presentan claras inclinaciones hacia una realidad concreta y 
secuencial eligen formas de abordaje tales como fotocopias con actividades, 
libros de ejercicios, aprendizaje con herramientas informáticas y juegos. Por 
otra parte, las personas con fuertes inclinaciones hacia el aprendizaje abs-
tracto y aleatorio optan por el aprendizaje a través de la televisión, películas 
y debates grupales. Las personas en las que predominan las inclinaciones por 
lo abstracto y secuencial, en cambio, prefieren las disertaciones, grabaciones 
de audio y consignas que incluyan lecturas extensas. Aquellos individuos que 
poseen inclinaciones por el aprendizaje concreto y aleatorio se sienten atraí-
dos por el estudio autodidacta, juegos y simulaciones. Los sujetos que de-
mostraron tener habilidad en varias de estas inclinaciones seleccionaron 
abordajes que involucran diversos métodos y planteos en el aula. Es impor-
tante destacar, sin embargo, que más allá de estas preferencias, la mayoría de 
los sujetos que formaron parte del estudio expresaron su inclinación por una 
variedad de abordajes, con el fin de evitar el aburrimiento. 

Según el modelo Dunn y Dunn, los estilos de aprendizaje están dividi-
dos en cinco bloques principales llamados estímulos, los cuales figuran a 
continuación:
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 a) Ambientales. Incluyen las preferencias del individuo hacia los elemen-
tos de sonido, luz, temperatura, muebles o el diseño de los asientos. 

 b) Emocionales. Se centran en los niveles de motivación, persistencia, 
responsabilidad de los estudiantes, así como también en la necesidad 
de tener una estructura. 

 c) Sociológicos. Se dirigen a estudiantes que prefieren aprender de for-
ma individual, en pares, en grupo y con educadores que imparten 
disciplina o que son más sociables. 

 d) Psicológicos. Incorporan comportamientos globales- analíticos y 
comportamientos impulsivos-reflexivos, relativos a los elementos 
del proceso de información. 

 e) Físicos. Examinan las fortalezas de la percepción (visual, auditivo, 
cinestésico o táctil), los niveles de energía según el momento del día, 
la necesidad de ingerir (alimentos y bebidas) y la movilidad al mo-
mento del aprendizaje. 

Los maestros necesitan adaptar las condiciones ambientales y de ense-
ñanza permitiendo que los estudiantes trabajen de acuerdo con sus preferen-
cias y evitando, en la medida de lo posible, las actividades en las que los 
estudiantes registraron tener baja preferencia. Las personas que no tienen 
una preferencia determinada no necesitan articulación y pueden, por ende, 
adaptarse con facilidad a los diversos estilos de aprendizaje y actividades. Por 
consiguiente, cualquiera puede mejorar sus logros y motivaciones, siempre 
y cuando los maestros articulen las preferencias con la educación indivi-
dualizada, con los cambios de ambiente, la ingesta de alimentos y bebidas, 
en el momento del día, y con las oportunidades de trabajar de forma indi-
vidual o en grupo.

Según la visión de las clases de estructura cognitiva, existe una relación 
entre los estilos de aprendizaje y los rasgos de personalidad. Es por ello que 
los estilos están profundamente arraigados en la estructura de la persona-
lidad. Las estructuras cognitivas se interponen entre los impulsos y las de-
mandas del entorno. Esto sucede porque se considera que las estructuras 
cognitivas tienen la función de direccionarse y ajustarse ante los impulsos y 
los requerimientos situacionales, a los cuales Klein ha designado principios 
de control cognitivo. 
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Las dimensiones dependencia de campo (fd) e independencia de cam-
po (fi), desarrolladas por Witkin, forman parte de una de las teorías con 
mayor relevancia dentro del área de estudio. Sin embargo, las implicancias 
de estas dimensiones (fdi, por sus siglas en inglés) han sido objeto de 
estudio, principalmente en áreas como el aprendizaje de lenguas extran-
jeras, matemáticas, ciencias sociales y naturales, así como en la compren-
sión de las diferencias individuales en el desempeño de las habilidades 
motoras (Brady, 1995) y en la discriminación auditiva. Para estudiar la 
dependencia y la independencia de campos se utilizan tres tests: el del 
marco y la varilla (Rod and Frame Test [rft]), el test de ajuste corporal 
(Body Adjustment Test [bat]) y el test de figuras enmascaradas (Embedded 
Figures Test [eft]). 

Los teóricos que forman parte de esta escuela de pensamiento tienden 
a creer que los estilos cognitivos no pueden modificarse de forma sencilla, 
ya que la propia idea de una estructura cognitiva supone la existencia de 
características fuertemente arraigadas y relativamente estables o fijas. La 
implicancia que esto tiene en la pedagogía afecta todo lo relacionado con el 
diagnóstico y la “articulación”.

Por su parte, Jackson (2002) considera que los estilos de aprendizaje son 
un subconjunto de la personalidad, los cuales tienen una base biológica. El 
autor propone cuatros estilos de aprendizaje: iniciador, razonador, analítico 
e implementador. 

• Se considera que el estilo iniciador está relacionado con el sistema de 
activación conductual (sac), el cual activa un comportamiento cuan-
do existe la posibilidad de recibir una recompensa. 

• El razonador está basado en el sistema de inhibición conductual (sic), 
que provoca una inhibición en el comportamiento ante señales aso-
ciadas al castigo. 

• Se piensa que el estilo del analista es una tendencia autorreguladora, 
orientada al cumplimiento de objetivos y que sirve para mantener el 
interés en un problema, con el fin de comprenderlo en su totalidad. 

• Se entiende el estilo implementador como una adición lógicamente 
necesaria cuando se tiene que ejecutar un plan. No existe ninguna 
aseveración con respecto a la base neuropsicológica de este estilo.
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Los estilos de aprendizaje desarrollados por Jackson resultan ser selec-
ciones y evaluaciones que son más útiles en contextos que requieren orga-
nización. Además, son muy efectivos para diseñar recomendaciones por 
computadora a fin de promover el desarrollo personal. 

A diferencia de otros autores, Jackson (2002) entiende que tanto los esti-
los, como las conductas y las estrategias se modifican con mayor facilidad. De 
acuerdo con 135 evaluadores, el estilo analítico es el que requiere mayor con-
ciencia, lo cual se corresponde con el estatus teórico que se le atribuye: auto-
rregulatorio, orientado al cumplimiento de objetivos y que requiere el man-
tenimiento del interés. Los evaluadores piensan que el estilo iniciador es el 
más instintivo en su origen, lo cual sugiere que las conductas impulsivas y en 
búsqueda de placer son las más difíciles de modificar. En líneas generales, 
Jackson considera que tanto para los individuos como para las organizaciones 
conviene desarrollar múltiples puntos fuertes, en lugar de incitar a que la 
gente trabaje únicamente en formas que le son naturales.

Para Kolb (1999) y para los que siguen sus teorías sobre las preferencias 
del aprendizaje flexible y estable, el estilo de aprendizaje no es un rasgo esta-
ble o fijo, sino que es, más bien, una preferencia diferencial hacia una forma 
de aprendizaje, la cual se modifica en cada situación. Al mismo tiempo, los 
estilos de aprendizaje pasan por extensos periodos de estabilidad. Kolb (1999) 
sostiene que reconocer diferentes estilos de aprendizaje puede ayudar a que 
las personas trabajen mejor en grupo, resuelvan conflictos, se comuniquen 
en el trabajo y en el hogar y elijan una profesión. Establece, además, que el 
aprendizaje obtenido mediante la experiencia tiene seis características: 

1. El aprendizaje debe concebirse como un proceso, no en término de 
resultados. 

2. El aprendizaje es un proceso constante que tiene su fundamento en 
la experiencia.

3. El aprendizaje exige la resolución de conflictos que se suscitan entre 
modos de adaptarse al mundo que son dialécticamente opuestos. 

Para Kolb, el aprendizaje está cargado de tensión por naturaleza, ya que 
las personas construyen el nuevo conocimiento mediante la elección de una 
capacidad en particular. 
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Para un aprendizaje eficaz, los estudiantes necesitan cuatro clases de 
capacidades: 

• A partir de experiencias concretas (ec)
• A partir de la observación reflexiva (or)
• A partir de la conceptualización abstracta (ca)
• A partir de la experimentación activa (ea)

Estas cuatros capacidades se construyen alrededor de dos ejes: en un 
extremo del primer eje, se encuentra la experiencia concreta de los eventos 
y, en el otro extremo, está la conceptualización abstracta. El segundo eje 
ubica la experimentación activa en un extremo y, en el otro, la observación 
reflexiva. Los conflictos se resuelven por medio de la elección de uno de 
esos modelos adaptables y, a medida que pasa el tiempo, creamos nuestras 
formas de elegir: 

1. El aprendizaje es un proceso holístico que permite adaptarnos al mundo. 
2. El aprendizaje es una negociación entre las personas y el ambiente. 
3. El aprendizaje es el proceso de creación de conocimiento, “[el cual] 

es producto de las negociaciones entre el conocimiento social y el 
conocimiento personal” (Kolb, 1984, pág. 36).

Kolb (1984) define las cuatro clases de conocimiento y sus correspon-
dientes estilos de aprendizaje a partir de esta estructura:

Tipo 1. Estilo convergente (abstracto/activo).
Se basa principalmente en la conceptualización abstracta y la experi-

mentación activa. Este estilo es de gran utilidad para la resolución de pro-
blemas, la toma de decisiones y la puesta en práctica de las ideas. Logra 
buenos resultados en situaciones tales como las pruebas convencionales de 
inteligencia, mantiene el control en la expresión de las emociones y prefiere 
tratar problemas técnicos en lugar de lidiar con conflictos interpersonales. 
Una pregunta que se suele utilizar en este tipo de aprendizaje es: “¿cómo?”. 
Estos estudiantes responden cuando tienen la oportunidad de trabajar 
activamente en tareas bien definidas y al aprender por medio de prueba y 
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error en entornos que les permitan cometer errores de forma segura. Para 
obtener buenos resultados, el instructor deberá funcionar como un entre-
nador que los guíe en la práctica y proporcione devoluciones. 

Tipo 2. Estilo divergente (concreto, reflexivo).
Pone énfasis en la experiencia concreta y en la observación reflexiva. Es 

un estilo imaginativo y es consciente de los significados y valores. Además, 
observa situaciones concretas desde varias perspectivas y se adapta por me-
dio de la observación, en lugar de la acción. Asimismo, centra su interés en 
la gente y es sensible. Una pregunta que se suele utilizar en este tipo de 
aprendizaje es: “¿por qué?”. Estos estudiantes responden bien a las explica-
ciones sobre cómo se relaciona el material del curso con su experiencia, sus 
intereses y sus futuras profesiones. Para obtener buenos resultados, el ins-
tructor debe motivar. 

Tipo 3. Estilo de asimilación (abstracto, reflexivo).
Tiene preferencia por la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva. Este estilo tiene una tendencia hacia el razonamiento inductivo y 
a crear modelos teóricos. Además, le interesan más las ideas y los conceptos 
abstractos que las personas. Piensa que es más importante que las ideas 
tengan fundamento lógico que practicidad. Una pregunta que se suele uti-
lizar en este tipo de aprendizaje es: “¿qué?”. Estos estudiantes responden a 
toda información que se les presente de forma organizada y con una lógica, 
asimismo, se benefician siempre y cuando tengan tiempo para la reflexión. 
Para obtener buenos resultados, el instructor debe ser un experto.

Tipo 4. Estilo de acomodación (concreto, activo).
Pone énfasis en la experiencia concreta y en la experimentación activa. 

Este estilo tiene preferencia por realizar cosas, concretar planes y formar 
parte de nuevas experiencias. Sirve para adaptarse a nuevas circunstancias, 
resolver problemas de forma intuitiva y por medio de la prueba y el error. 
Las personas que poseen este estilo tienen un buen manejo con las personas, 
aunque suelen ser vistos como “prepotentes”. Una pregunta que se suele 
utilizar en este tipo de aprendizaje es: “¿qué sucedería si?”. A estos estudian-
tes les gusta aplicar el material de clase en nuevas situaciones para resolver 
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problemas. Para obtener buenos resultados, el instructor debe mantenerse 
al margen, maximizando las oportunidades de los estudiantes para que des-
cubran cosas nuevas por ellos mismos.

Para cerrar este tema hagamos un recorrido sobre lo estudiado. Los 
estilos de aprendizaje se erigen como piezas fundamentales en el complejo 
rompecabezas del proceso educativo. Considerados como los prismas a 
través de los cuales los individuos interpretan, asimilan y aplican el cono-
cimiento, estos estilos reflejan la diversidad inherente a cada estudiante. 
Desde la mirada de Morales et al. (2013), se destaca cómo la singularidad 
de cada estudiante se manifiesta en sus modos de actuar, reflexionar y 
experimentar, moldeando así su propio estilo de aprendizaje. En este esce-
nario, la investigación se ha vuelto un faro, puesto que ilumina las inter-
secciones entre los estilos individuales y las estrategias pedagógicas más 
efectivas.

La búsqueda de comprensión nos lleva desde las aulas de México hasta 
las universidades de Colombia, donde estrategias innovadoras como el 
aprendizaje basado en la resolución de problemas ganan terreno. A medida 
que exploramos las diferencias culturales y las variaciones geográficas, sur-
gen cuestionamientos sobre la estabilidad de estos estilos y su capacidad 
para adaptarse a nuevas experiencias. ¿Son los estilos de aprendizaje rasgos 
fijos o inclinaciones flexibles? Desde las teorías de Kolb hasta las propuestas 
de Jackson, se delinean distintas perspectivas que incitan a reflexionar sobre 
la naturaleza misma del aprendizaje.

Desde las dimensiones de percepción y orden propuestas por Gregorc 
hasta las estructuras cognitivas delineadas por Witkin, el tapiz de los estilos 
de aprendizaje se entreteje con las complejidades de la personalidad y la 
biología. ¿Cómo influyen estas dimensiones en el diseño de entornos edu-
cativos inclusivos y efectivos? ¿Qué implicancias tienen en la práctica pe-
dagógica diaria? Estas preguntas nos llevan a explorar las intersecciones 
entre los estilos de aprendizaje y los rasgos de la personalidad, así como su 
impacto en la adaptación y el éxito académico.

A medida que navegamos por los diversos enfoques teóricos y las aplica-
ciones prácticas, nos enfrentamos a la necesidad de equilibrar la comprensión 
individualizada con la promoción de la diversidad y la flexibilidad. ¿Cómo 
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podemos honrar la unicidad de cada estudiante mientras fomentamos el 
desarrollo de un repertorio de estilos de aprendizaje? Estas reflexiones nos 
invitan a repensar no sólo nuestras prácticas educativas, sino también 
nuestras propias concepciones del proceso de aprendizaje. En última ins-
tancia, explorar los estilos de aprendizaje es adentrarse en el corazón mis-
mo de la enseñanza y el aprendizaje, donde la diversidad y la adaptabilidad 
se entrelazan para nutrir el crecimiento intelectual y emocional de cada 
individuo.
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Método de estudio

El presente estudio se centra en una exhaustiva investigación destinada a 
identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes que participan en 
modalidades de educación a distancia en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Específicamente, se enfoca en los estudiantes matriculados en 
los programas educativos de licenciatura en Diseño Gráfico y Animación 
Digital, licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, así 
como la Ingeniería en Energías Renovables. Estos programas, de naturale-
za completamente virtual, se llevan a cabo en línea, lo que subraya la im-
portancia de comprender y adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje 
de los alumnos en este entorno.

Diseño de la investigación

Objetivos de la investigación

Este estudio adoptará un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, 
orientado a la identificación y descripción de los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes participantes. Con el propósito de alcanzar estos objetivos, 
se empleará un instrumento especial diseñado para identificar y clasificar 
los diferentes estilos de aprendizaje presentes en la población estudiantil. 
Este enfoque permitirá una comprensión más profunda de las preferencias 
y características individuales de aprendizaje, con lo cual contribuye a la me-
jora continua de los métodos y recursos educativos ofrecidos en estos pro-
gramas académicos en línea.
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Universo y muestra de la investigación

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, ofrece la licenciatura en Diseño Gráfico y 
Animación Digital. Este programa educativo tiene como misión formar 
profesionistas emprendedores, creativos e innovadores, con la capacidad de 
resolver problemas de comunicación visual gráfica. Su enfoque humanista 
busca beneficiar a la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional. 
La visión del programa es ser un referente nacional en la solución creativa 
e innovadora de desafíos de comunicación visual gráfica, enmarcados en 
principios éticos mientras proporciona una educación integral basada en co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores.

El objetivo del programa educativo es formar profesionales en diseño 
gráfico y animación digital con una visión global, capacitados para solucio-
nar problemas de comunicación visual, proponer y gestionar proyectos grá-
ficos digitales de manera innovadora y con un enfoque de liderazgo laboral 
comprometido con la sociedad y el entorno. El perfil profesional busca de-
sarrollar individuos con capacidad de análisis y síntesis, emprendedores, 
creativos, éticos y con una actitud positiva hacia el trabajo.

En la misma universidad, la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle 
Hermoso ofrece la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendi-
zaje, un programa educativo diseñado para formar profesionales que perciban 
la educación como un proceso social en el cual las tecnologías desempeñan 
un papel fundamental. Este programa se imparte en línea y tiene como obje-
tivo formar profesionistas en las áreas de educación, planeación, diseño y 
evaluación de tecnologías de la información y la comunicación. Los profesio-
nales graduados estarán capacitados para generar propuestas y soluciones 
innovadoras en problemáticas educativas a nivel público y privado, así como 
en instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

El perfil profesional institucional de este programa destaca la necesidad 
de contar con profesionales actualizados, con capacidad analítica y sintéti-
ca, emprendedores, creativos, éticos y con una actitud positiva hacia el tra-
bajo. El perfil profesional del programa educativo se centra en individuos 
que fundamentan su acción interventora en conocimientos, competencias 
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y actitudes propias de la educación y tecnología educativa. Estos profesiona-
les, por medio de la investigación, buscan fortalecer y mejorar los procesos 
educativos, promoviendo la innovación, creatividad y emprendedurismo 
con base en competencias digitales reconocidas internacionalmente.

En otro ámbito, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, ofrece la Ingenie-
ría en Energías Renovables. Este programa educativo surge en respuesta a la 
creciente conciencia a nivel mundial sobre la importancia de las energías 
renovables para abordar el cambio climático y crear nuevas oportunidades 
económicas. El objetivo del programa es formar profesionales competen-
tes en energías renovables capaces de implementar soluciones para conser-
var los ecosistemas y evaluar el potencial energético de diversas fuentes.

El perfil profesional institucional y del programa educativo destaca la 
necesidad de profesionales actualizados, con capacidad analítica y sintéti-
ca, emprendedores, creativos, éticos y con una actitud positiva hacia el 
trabajo. El ingeniero en energías renovables, graduado de este programa, 
será capaz de generar soluciones a problemas relacionados con sistemas de 
energías renovables, diseñar e implementar sistemas eficientes de fuentes 
renovables de energía, proponer y evaluar proyectos sustentables con un 
enfoque ético, y aplicar la normatividad nacional referente al uso de ener-
gías renovables. Este enfoque integral busca contribuir al desarrollo sus-
tentable a nivel local y global.

En el marco de la presente investigación, se centra la atención en los 
estudiantes participantes de los programas educativos de licenciatura impar-
tidos exclusivamente en modalidad a distancia por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. Se identificaron tres licenciaturas específicas, que abrazan la 
vanguardia de la educación virtual: la licenciatura en Diseño Gráfico y Ani-
mación Digital, la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendi-
zaje, y la Ingeniería en Energías Renovables. Estos planes académicos, que 
amalgaman innovación y flexibilidad, representan un enfoque integral hacia 
la formación de profesionales del futuro, ya que permiten a los estudiantes 
acceder a la educación desde cualquier ubicación geográfica.

En el análisis cuantitativo de la matrícula correspondiente al periodo 
2021, se revela un panorama diverso y vibrante en cada una de las licencia-
turas. La licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital alberga a una 
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nutrida comunidad de 301 estudiantes, mientras que la licenciatura en Edu-
cación y Tecnologías para el Aprendizaje cuenta con una representación de 
91 alumnos. Por otra parte, la Ingeniería en Energías Renovables exhibe una 
matrícula de 136 estudiantes. La suma de estas cifras ofrece un universo 
total de investigación compuesto por 528 estudiantes comprometidos acti-
vamente en sus respectivos programas académicos en línea.

La obtención de estos datos se llevó a cabo mediante la colaboración 
activa de los coordinadores de cada carrera, quienes fueron contactados 
vía correo electrónico y llamadas telefónicas. Durante este proceso, se 
solicitó específicamente la matrícula de aquellos estudiantes que se en-
contraban activos, es decir, aquellos que participaban realmente en las 
asignaturas y actividades establecidas para la educación a distancia. Este 
enfoque selectivo garantiza que la muestra recolectada sea verdadera-
mente representativa de la población estudiantil comprometida con su 
formación en línea.

Para el diseño de la investigación y asegurar la validez estadística de los 
resultados, se recurrió a la herramienta de SurveyMonkey, la cual es una 
plataforma en línea que facilita la creación, distribución y análisis de en-
cuestas y cuestionarios. Su objetivo principal es ayudar a individuos, em-
presas y organizaciones a recopilar información de manera eficiente. En este 
caso solo se utilizó su calculadora (disponible en https://es.surveymonkey.
com/mp/sample-size-calculator/). 

SurveyMonkey ofrece una calculadora en su plataforma, lo cual facili-
ta la determinación de este importante parámetro estadístico. Para un cálcu-
lo preciso, la calculadora requiere información clave como el tamaño total 
de la población, el nivel de confianza deseado y el porcentaje estimado de 
respuestas positivas o negativas en la población. Asimismo, la calculadora 
ofrece resultados de manera instantánea, A medida que se incrementa tan-
to el tamaño de la muestra como el nivel de confianza seleccionado, el 
margen de error disminuye, lo que mejora la precisión de los resultados 
obtenidos.

Esta plataforma permitió establecer un nivel de confianza del 90%, con 
un margen de error del 5%, ya que la matricula total en ese periodo era de 
350 estudiantes. El cálculo resultante indicó que una muestra de 154 estu-
diantes sería adecuada para alcanzar los objetivos de la investigación. Este 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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número, identificado como el mínimo necesario de encuestas, garantiza la 
representatividad y la precisión en la recopilación y análisis de datos.

En síntesis, el estudio se fundamenta en una sólida base de información 
proporcionada por una muestra significativa de estudiantes comprometidos 
con programas educativos a distancia, con lo cual ofrece una visión deta-
llada y esclarecedora sobre la dinámica educativa en la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas.
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El instrumento

Descripción del instrumento

Para la selección de los instrumentos se realizó una búsqueda de investi-
gaciones similares y se utilizó el instrumento Cuestionario Honey-Alonso 
de Estilos de Aprendizaje (chaea), cuya confiabilidad se estableció por 
Alonso (1992, en Alonso et al., 1994) a través de la Prueba Alfa de Cron-
bach, con los siguientes resultados: 0.6272 para el estilo activo; 0.7275 para 
el estilo reflexivo; 0.6584 para el estilo teórico; y 0.5854 para el estilo prag-
mático. 

El instrumento de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje, mediante 
preguntas cerradas (Correa Bautista, 2006), busca identificar los estilos de 
aprendizaje de los alumnos por medio de cuatro categorías: activo-impro-
visador, teórico-metódico-objetivo, pragmático-realista y reflexivo-analí-
tico. Este cuestionario se basa en el instrumento de Honey y Munford, 
Learning Styles Questionnaire, de P. Honey, elaborado para profesionales 
de empresas del Reino Unido, el cual ha sido adaptado y validado por 
Alonso (1992).

El cuestionario consta de 80 preguntas que se contestan con un símbolo 
de más o de menos en su instrumento, donde más (+) significa que están de 
acuerdo total y menos (-) en total desacuerdo. La estructura se divide en 
cuatro grupos de 20 ítems que se distribuyen al azar, debido a que pertene-
cen a cuatro estilos de aprendizaje: el estilo de aprendizaje activo, el estilo de 
aprendizaje reflexivo, el estilo de aprendizaje teórico y el estilo de aprendiza-
je pragmático.
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Proceso de aplicación de instrumento

Para la aplicación del instrumento se desarrolló el formulario a través de 
una aplicación tecnológica que está integrada en el Microsoft Office 365, 
llamada Microsoft Forms, la cual facilitó el desarrollo de las gráficas y el 
análisis de la información. Esta herramienta tiene la posibilidad de conti-
nuar alimentándola para seguir aplicando el instrumento a estudiantes que 
se encuentren estudiando en la modalidad a distancia.

El proceso que se llevó a cabo fue contactar a cada uno de los coordi-
nadores de los programas educativos mediante correo electrónico y llama-
da telefónica a fin de solicitar el permiso para aplicar los cuestionarios y que 
pudieran ser retransmitidos por medio de su coordinación a los estudiantes 
de los distintos programas académicos.

Una vez que los instrumentos estuvieron listos en el Microsoft Forms, 
se generaron los enlaces para compartirlos con los coordinadores de los 
programas educativos, quienes a su vez los retrasmitieron a la totalidad de 
los estudiantes inscritos en el periodo 2021 por medio del correo electróni-
co institucional de la universidad.

El cuestionario en línea es el de Honey-Alonso de estilos de aprendi-
zaje (Correa Bautista, 2006). Se pueden observar las preguntas en el en-
lace: https://forms.office.com/r/7j9WVJfVPT. De acuerdo con la infor-
mación que arrojó la aplicación de Microsoft Forms, se contestó en un 
promedio de 24 minutos por los 188 estudiantes, número que rebasó la 
muestra requerida para la realización de esta investigación. Al igual que 
el formulario anterior fue habilitado durante un mes y se mantuvo co-
municación constante con los coordinadores para obtener la muestra 
requerida.

Una vez que finalizó el periodo de tiempo para la recolección de la in-
formación de los estudiantes de educación a distancia de los tres programas 
educativos, se descargó la base de datos en Excel que genera la aplicación 
de Microsoft Forms y posteriormente se inició el análisis de los resultados 
y realización de las gráficas correspondientes.

https://forms.office.com/r/7j9WVJfVPT
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Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

A continuación, se coloca el instrumento utilizado, el cual fue el Cuestio-
nario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Instrucciones para responder al cuestionario:

• Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 
aprendizaje. No es un test de inteligencia ni de personalidad.

• No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará 
más de quince minutos.

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 
sincero/a en sus respuestas.

• Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem, seleccione “más 
(+)”. Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, selec-
cione “menos (-)”.

• Por favor conteste todos los ítems.
• El cuestionario es anónimo.

Muchas gracias.

Pregunta
NO

“menos (-)”.
SÍ 

“más (+)”.

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.

2. Estoy seguro de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está bien  
y de lo que está mal.

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan.

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente.

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente.
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12. Cuando escucho una nueva idea, en seguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica.

13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.

16. Escucho con más frecuencia de lo que hablo.

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes  
de manifestar alguna conclusión.

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo.

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes.

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.

31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos  
más datos reúna para reflexionar, mejor.

33. Tiendo a ser perfeccionista.

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente.

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.

37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro.

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición.
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45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles  
en las argumentaciones de los demás.

46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas.

48. En conjunto hablo más que escucho.

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.

50. Estoy convencido/a de que debe imponerse la lógica y el razonamiento.

51. Me gusta buscar nuevas experiencias.

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes  
en las reuniones.

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando divagaciones.

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados  
en las discusiones.

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario, antes que ser el líder  
o el que más participa.

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías  
en los que se basan.

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos.

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.
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77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

Felicidades, ha completado el cuestionario

Luego de completar el cuestionario, ahora proceda a evaluar los resul-
tados. Tiene dos mecanismos: el CUADRO de resultados y posteriormente 
el GRÁFICO de resultados. Ambos le permitirán conocer más sobre cuál 
es su estilo de aprendizaje.

Perfil de Aprendizaje

1. Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un 
signo más (+)

2. Sume el número de círculos que hay en cada columna.
3. Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su estilo o 

estilos de aprendizaje preferentes.

I II III IV

3 10 2 1

5 16 4 8

7 18 6 12

9 19 11 14

13 28 15 22

20 31 17 24

26 32 21 30

27 34 23 38

35 36 25 40

37 39 29 47

41 42 33 52

43 44 45 53

46 49 50 56

48 55 54 57

51 58 60 59

61 63 64 62

67 65 66 68

74 69 71 72
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75 70 78 73

77 79 80 76

Total, de  
activo

Total, de  
reflexivo

Total, de  
teórico

Total, de pragmático

20151055
5

5

10

10

15

15

20

20

101520

II

II

IV

III

El instrumento fue tomado de Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego 
y Peter Honey (1999). Estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y 
mejora, Bilbao, Universidad de Deusto. Ed. Mensajero.
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Resultados

En el presente apartado, se presentan los resultados obtenidos por medio del 
cuestionario de estilos de aprendizaje. Destacamos que la población estu-
diantil considerada en este estudio abarcó a 188 participantes. La relevancia 
de estos resultados radica en la comprensión y el análisis de los diferentes 
estilos de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes, pues aportan valio-
sa información para la mejora continua de los procesos educativos.

En el desglose de los resultados de las 80 preguntas del cuestionario, se 
han incorporado cuatro interrogantes adicionales con el propósito de ob-
tener una visión más completa y detallada de la muestra estudiantil. Estos 
elementos adicionales incluyen:

Programa educativo en estudio. La identificación del programa educativo 
en el que los participantes están matriculados constituye un factor crucial para 
comprender cómo los estilos de aprendizaje pueden variar entre distintas 
disciplinas académicas. Este dato enriquece la interpretación de los resultados 
al contextualizarlos dentro del ámbito específico de cada programa.

Género. La diferencia de los resultados según el género de los partici-
pantes ofrece una perspectiva importante sobre posibles disparidades en los 
estilos de aprendizaje entre hombres y mujeres. Este enfoque de género 
contribuye a una comprensión más precisa de las preferencias y estrategias 
de aprendizaje según la diversidad de la muestra.

Periodo de inscripción. El conocimiento del periodo académico en el 
que los estudiantes están inscritos proporciona una dimensión temporal 
significativa. Esto permite explorar posibles variaciones en los estilos de 
aprendizaje en función de factores estacionales o curriculares, lo cual es 
esencial para diseñar intervenciones pedagógicas más específicas y contex-
tualizadas.
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Edad. La variable de edad se incorpora como un componente esencial 
para analizar cómo los estilos de aprendizaje pueden evolucionar o variar a 
lo largo del ciclo de vida académica. Entender la relación entre la edad y los 
estilos de aprendizaje puede ser fundamental para adaptar las metodologías 
pedagógicas a las distintas etapas del desarrollo cognitivo.

Estos elementos complementarios enriquecen la interpretación de los 
datos al proporcionar un contexto más detallado y completo sobre la muestra 
estudiada. La consideración de estos ítems adicionales permitirá una com-
prensión más profunda de los resultados, lo que brindará una base sólida para 
la formulación de recomendaciones y estrategias educativas personalizadas.

Tabla 1. Resultado integral a las 80 preguntas de estilos de aprendizaje

Pregunta No Sí % No % Sí Asignación

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 58 130 31 69 1

2. Estoy seguro de lo que es bueno y de lo que es malo,  
de lo que está bien y de lo que está mal. 10 178 5.3 95 1

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 104 84 55 45 0

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente  
y paso a paso. 39 149 21 79 1

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre  
de las personas. 89 99 47 53 1

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores  
de los demás y con qué criterios actúan. 27 161 14 86 1

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan 
válido como actuar reflexivamente. 57 131 30 70 1

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 32 156 17 83 1

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 21 167 11 89 1

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo  
y realizarlo a conciencia. 8 180 4.3 96 1

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas,  
en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 36 152 19 81 1

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar 
cómo ponerla en práctica. 25 163 13 87 1

13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean 
prácticas. 74 114 39 61 1

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr 
mis objetivos. 61 127 32 68 1

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y 
me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, 
imprevisibles.

100 88 53 47 0

16 Escucho con más frecuencia de la que hablo. 41 147 22 78 1
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17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 19 169 10 90 1

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla 
bien antes de manifestar alguna conclusión. 12 176 6.4 94 1

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas 
e inconvenientes. 24 164 13 87 1

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 20 168 11 89 1

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios  
y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 10 178 5.3 95 1

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 48 140 26 74 1

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente  
de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 99 89 53 47 0

24. Me gustan más las personas realistas y concretas  
que las teóricas. 37 151 20 80 1

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 117 71 62 38 0

26. Me siento a gusto con personas espontáneas  
y divertidas. 16 172 8.5 91 1

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo  
me siento. 88 100 47 53 1

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 96 92 51 49 0

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 25 163 13 87 1

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas  
y novedades. 28 160 15 85 1

31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 29 159 15 85 1

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 26 162 14 86 1

33. Tiendo a ser perfeccionista. 51 137 27 73 1

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes  
de exponer la mía. 36 152 19 81 1

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 91 97 48 52 1

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan  
los demás participantes. 24 164 13 87 1

37. Me siento incómodo con las personas calladas  
y demasiado analíticas. 127 61 68 32 0

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 
práctico. 124 64 66 34 0

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 67 121 36 64 1

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 15 173 8 92 1

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando 
en el pasado o en el futuro. 37 151 20 80 1

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas. 50 138 27 73 1
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43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 40 148 21 79 1

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas 
en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 54 134 29 71 1

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y los puntos débiles 
en las argumentaciones de los demás. 48 140 26 74 1

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 127 61 68 32 0

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores  
y más prácticas de hacer las cosas. 40 148 21 79 1

48. En conjunto, hablo más de lo que escucho. 131 57 70 30 0

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 64 124 34 66 1

50. Estoy convencido/a de que debe imponerse la lógica  
y el razonamiento. 35 153 19 81 1

51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 14 174 7.4 93 1

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 11 177 5.9 94 1

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo  
de los temas. 23 165 12 88 1

54.  Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 10 178 5.3 95 1

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder  
el tiempo con charlas vacías. 45 143 24 76 1

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes  
e incoherentes en las reuniones. 46 142 24 76 1

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 19 169 10 90 1

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva  
de un trabajo. 51 137 27 73 1

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás  
a mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 42 146 22 78 1

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos  
y desapasionados en las discusiones. 74 114 39 61 1

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo 
mejor. 32 156 17 83 1

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 110 78 59 41 0

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 26 162 14 86 1

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 37 151 20 80 1

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el líder o el que más participa. 75 113 40 60 1

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 79 109 42 58 1

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever  
las cosas. 142 46 76 24 0

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 71 117 38 62 1

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 11 177 5.9 94 1
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70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 9 179 4.8 95 1

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios  
y teorías en que se basan. 35 153 19 81 1

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz  
de herir sentimientos ajenos. 134 54 71 29 0

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo 
mi trabajo. 72 116 38 62 1

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima 
las fiestas. 136 52 72 28 0

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 99 89 53 47 0

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 109 79 58 42 0

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 83 105 44 56 1

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 27 161 14 86 1

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 61 127 32 68 1

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 89 99 47 53 1

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestran las gráficas de los datos generarles.

Figura 1. Programa educativo
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Fuente: elaboración propia.

La presente gráfica ilustra la representación de una muestra conforma-
da por 188 estudiantes, quienes participaron activamente en la aplicación 
del Cuestionario de Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje (Correa 
Bautista, 2006). El propósito de esta evaluación era obtener una visión más 
detallada y específica de las preferencias de aprendizaje de los estudiantes 
en diferentes programas académicos.

Los resultados revelan interesantes patrones en cuanto a la distribución 
de respuestas entre las distintas licenciaturas. En el programa de licencia-
tura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, un total de 49 estu-
diantes, equivalente al 26.07%, participaron en la encuesta. 
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Por su parte, en la Ingeniería en Energías Renovables, la participación fue 
significativamente mayor, con un total de 79 estudiantes, que representan el 
42.03%. Finalmente, en la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digi-
tal, 60 estudiantes, equivalentes al 31.9%, contribuyeron con sus respuestas.

Es notable destacar que, al analizar visualmente la gráfica, se evidencia 
claramente que la mayoría de las respuestas provienen de los estudiantes 
matriculados en la Ingeniería en Energías Renovables. 

Este hallazgo sugiere que este grupo particular de estudiantes tiene una 
mayor propensión a participar en este tipo de evaluaciones, lo que posible-
mente refleja un interés más activo en comprender y analizar sus estilos de 
aprendizaje.

En consecuencia, estos resultados no sólo proporcionan una instantánea 
de las preferencias de aprendizaje de la muestra estudiantil, sino que también 
invitan a investigaciones más profundas para comprender las razones detrás 
de la mayor participación de los estudiantes de Ingeniería en Energías Re-
novables en este tipo de evaluaciones. 

Este enfoque ampliado podría arrojar luz sobre factores motivacionales 
o pedagógicos que podrían influir en la disposición de los estudiantes para 
participar en la autoevaluación de sus estilos de aprendizaje.

Figura 2. Gráfica de sexo 
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Fuente: elaboración propia.

Esta grafica representa la cantidad de hombres y mujeres que respon-
dieron el cuestionario, con 65 mujeres, que equivalen al 34.5%, y 123 hom-
bres, que equivalen al 65.5 por ciento.

En el análisis detallado de la gráfica proporcionada, se puede apreciar 
la representación heterogénea de estudiantes provenientes de distintos pe-
riodos académicos. De manera notable, los participantes de séptimo perio-
do se destacan significativamente, totalizando 61 estudiantes, lo que corres-
ponde al 32.44% de la muestra total. Este hallazgo sugiere una mayor 
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disposición por parte de los estudiantes de este periodo para participar en 
el instrumento de estudio.

Figura 3. Gráfica del periodo o semestre en el que se encuentra inscrito(a)
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Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se observa una participación sustancial por parte de los es-
tudiantes del primer periodo, con un total de 47 individuos, quienes repre-
sentan el 25% de la muestra. Este dato confirma la diversidad en la repre-
sentación estudiantil y refleja una implicación activa de los alumnos de los 
primeros periodos en la investigación en cuestión.

Figura 4. Gráfica que indica la edad
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Fuente: elaboración propia.
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En contraste, la participación menor se identifica en los estudiantes del 
octavo periodo, con tan solo tres participantes, lo que equivale al 1.59% de 
la muestra total. Este dato podría sugerir una menor inclinación de los es-
tudiantes de este periodo hacia la participación en este tipo de instrumentos 
de investigación.

Esta gráfica representa la edad de los estudiantes analizados, que también 
es muy variada, pero se identifica que la mayoría de los estudiantes encues-
tados sobrepasan los 30 años, o sea, representan el 24.4% de la muestra.

Figura 5. Gráfica de resultados integral de estilos de aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.

En el contexto de este análisis de la gráfica, es crucial recordar la sección 
dedicada a los métodos empleados. La construcción de la presente gráfica 
se basó exclusivamente en el número de respuestas positivas, ya que la con-
sistencia interna de los ítems ha sido previamente validada mediante los 
trabajos de Alonso et al. (1994). Esta validación se llevó a cabo a través de 
la determinación del coeficiente alfa de Cronbach, un indicador confiable 
de la consistencia interna de un conjunto de ítems.

Los resultados obtenidos proporcionan una visión clara de los distintos 
estilos de aprendizaje evaluados. Para el aprendizaje activo se registraron 15 



63 R E S U LTA D O S  

puntos, entre los que destaca la preferencia por la participación en el proceso 
educativo. En el caso del aprendizaje reflexivo, se observó un total de 19 puntos, 
que indican una inclinación hacia la reflexión y el análisis profundo como 
estrategias de aprendizaje preferidas. Por su parte, el aprendizaje teórico obtu-
vo 18 puntos, lo cual evidencia una afinidad hacia el enfoque teórico y con-
ceptual en el proceso de adquisición de conocimientos. Finalmente, para el 
aprendizaje pragmático se alcanzaron 17 puntos, que sugieren una propensión 
hacia la aplicación práctica y la resolución de problemas de manera concreta.

Cabe destacar que estos resultados, además de proporcionar una ins-
tantánea de las preferencias de aprendizaje de los participantes, sirven como 
punto de partida para análisis más detallados. Es crucial considerar que la 
diversidad en los enfoques de aprendizaje enriquece el proceso educativo y 
permite adaptar las estrategias pedagógicas de manera más efectiva a las 
necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, la utilización del 
coeficiente alfa de Cronbach garantiza la confiabilidad y consistencia de los 
datos recopilados y fortalece la validez de los resultados presentados.

Tabla 2. Resultados integrales por cada estilo de aprendizaje

Estilo de aprendizaje Puntuación

Aprendizaje activo 15

Aprendizaje reflexivo 19

Aprendizaje teórico 18

Aprendizaje pragmático 17

Fuente: elaboración propia.

Al analizar tanto la representación gráfica como la tabla correspondien-
te, se destaca claramente que el estilo de aprendizaje predominante entre el 
conjunto de estudiantes es el denominado aprendizaje reflexivo.

Este estilo específico alcanza la puntuación más elevada, con una mar-
cada preferencia por la reflexión profunda sobre la información antes de 
tomar decisiones o emprender acciones. Esta tendencia sugiere una incli-
nación hacia un proceso de aprendizaje más meditado y deliberado.

Por otra parte, los estilos de aprendizaje teórico y aprendizaje pragmáti-
co exhiben puntuaciones cercanas entre sí, lo que indica una aproximación 
equilibrada entre el análisis conceptual y la aplicación práctica de los cono-
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cimientos adquiridos. Esta dualidad de preferencias revela la capacidad de 
los estudiantes para abordar tanto la comprensión teórica profunda como la 
aplicación efectiva en contextos prácticos.

En contraste, el aprendizaje activo se posiciona con la puntuación más 
baja, denotando una preferencia menos pronunciada por la acción inmedia-
ta. Este resultado sugiere una mayor necesidad de reflexión antes de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos, y destaca un enfoque más deliberado 
y reflexivo en comparación con las demás modalidades de aprendizaje.

En conjunto, los resultados ofrecen un panorama diversificado de pre-
ferencias en los estilos de aprendizaje, que evidencian una clara preeminen-
cia hacia el aprendizaje reflexivo. Además, se observa un equilibrio entre los 
enfoques teóricos y pragmáticos, brindando un perfil educativo variado y 
adaptativo que refleja la diversidad de las formas de aprendizaje de los es-
tudiantes involucrados.

Figura 6.  Resultados de los estilos de aprendizaje en los estudiantes  
de la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital
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Fuente: elaboración propia.

Los resultados que se obtuvieron para la licenciatura en Diseño Gráfico 
y Animación Digital fueron: para el aprendizaje activo, 12 puntos; para el 
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aprendizaje reflexivo, 19 puntos; para el aprendizaje teórico, 17 puntos; y 
para el aprendizaje pragmático, 16 puntos.

Presentamos los resultados de la evaluación del estilo de aprendizaje de 
los estudiantes inscritos en la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación 
Digital, representados de manera gráfica y detallada en la siguiente tabla. 
Estos resultados arrojan luz sobre las preferencias de aprendizaje de los 
participantes, ofreciendo valiosa información para adaptar las estrategias 
pedagógicas y optimizar la experiencia educativa.

Tabla 3. Resultados de estilo de aprendizaje de los estudiantes  
de la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital

Estilo de aprendizaje Puntuación

Aprendizaje activo 12

Aprendizaje reflexivo 19

Aprendizaje teórico 17

Aprendizaje pragmático 16

Fuente: elaboración propia.

En el análisis de los datos obtenidos, se destaca que el aprendizaje re-
flexivo lidera las preferencias de los estudiantes, con una puntuación signi-
ficativa de 19 puntos. Esta tendencia sugiere una inclinación marcada hacia 
la reflexión sobre la experiencia antes de tomar decisiones o emprender 
acciones. Aquellos con esta preferencia tienden a analizar las situaciones 
desde diversas perspectivas, enriqueciendo su comprensión antes de com-
prometerse en la acción.

Por otra parte, el aprendizaje teórico y el aprendizaje pragmático se sitúan 
en posiciones cercanas, con 17 y 16 puntos respectivamente. Esta proximi-
dad indica una equilibrada preferencia entre la comprensión de conceptos 
abstractos y su aplicación práctica. Los estudiantes muestran una habilidad 
notoria para abordar tanto los aspectos teóricos como los prácticos, eviden-
ciando una versatilidad en su enfoque educativo.

En contraste, el aprendizaje activo revela la puntuación más baja, con 
12 puntos. Esto señala una inclinación menor hacia la acción inmediata y 
una menor necesidad de participar activamente en actividades prácticas 
como método de aprendizaje. Es crucial considerar esta preferencia al di-
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señar metodologías didácticas, las cuales se deben adaptar para que fomen-
ten la participación y la aplicación práctica de los conocimientos.

La representación gráfica y analítica de los resultados del estilo de apren-
dizaje en la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital ofrece una 
visión integral de las preferencias educativas de los estudiantes. Estos ha-
llazgos no sólo ayudan a comprender mejor las dinámicas de aprendizaje 
presentes en el grupo estudiantil, sino también proporcionan una base só-
lida para la mejora continua de los métodos de enseñanza y el desarrollo de 
estrategias personalizadas que se alineen con las necesidades individuales 
de los educandos.

Figura 7. Grafica de resultados de estilos de aprendizaje  
de la Ingeniería en Energías Renovables 
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Fuente: elaboración propia.

Los resultados que se obtuvieron para la Ingeniería en Energías Reno-
vables fueron: para el aprendizaje activo, 7 puntos; para el aprendizaje re-
flexivo, 17 puntos; para el aprendizaje teórico, 16 puntos; y para el aprendi-
zaje pragmático, 15 puntos.
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Tabla 4. Resultados de estilo de aprendizaje de los estudiantes  
de la Ingeniería en Energías Renovables

Estilo de aprendizaje Puntuación

Aprendizaje activo 7

Aprendizaje reflexivo 17

Aprendizaje teórico 16

Aprendizaje pragmático 15

Fuente: elaboración propia.

La representación gráfica de los resultados relacionados con los estilos 
de aprendizaje de la Ingeniería en Energías Renovables ha arrojado infor-
mación valiosa sobre las preferencias educativas de los estudiantes. Al ana-
lizar detenidamente los datos obtenidos, se revela un panorama esclarecedor 
que refleja las inclinaciones de los estudiantes hacia distintas modalidades 
de aprendizaje.

En cuanto a los resultados específicos, se observa que el aprendizaje 
reflexivo se posiciona como el estilo predominante, con una puntuación 
destacada de 17 puntos. Este resultado sugiere que los estudiantes de Inge-
niería en Energías Renovables tienen una fuerte propensión a reflexionar 
sobre sus experiencias antes de tomar decisiones o emprender acciones. Este 
énfasis en la reflexión implica un enfoque más cauteloso y analítico en la 
asimilación de conocimientos.

El segundo lugar lo ocupa el aprendizaje teórico, con una puntuación 
respetable de 16 puntos. Este hallazgo indica que los estudiantes manifiestan 
una preferencia por la comprensión de conceptos abstractos y la lógica en 
el proceso de aprendizaje. La inclinación hacia el entendimiento profundo 
de los fundamentos teóricos sugiere un interés por la conceptualización y 
la construcción de una base sólida en conocimientos.

En tercer lugar, el aprendizaje pragmático se sitúa ligeramente por de-
bajo del aprendizaje teórico, con una preferencia de 15 puntos. Este resul-
tado revela que existe una predisposición hacia la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. Los estudiantes muestran un interés particular 
en vincular sus aprendizajes con situaciones prácticas y en la aplicación 
concreta de los conceptos teóricos en contextos reales.
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Finalmente, el aprendizaje activo obtuvo la puntuación más baja, regis-
trando 7 puntos. Este resultado indica que los estudiantes presentan una 
preferencia menor por la acción inmediata y la experimentación práctica 
como medio de aprendizaje. Este hallazgo sugiere una menor inclinación 
hacia la participación y la exploración directa de los conceptos.

La representación gráfica y los resultados detallados revelan un pano-
rama diversificado en los estilos de aprendizaje de la Ingeniería en Energías 
Renovables. Por medio de estos datos, se pueden comprender mejor las 
preferencias individuales de los estudiantes, ya que proporcionan valiosa 
información para diseñar estrategias educativas que se adapten a las nece-
sidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante en particular.

Figura 8.  Resultados de estilos de aprendizaje de la licenciatura  
en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.

Los resultados que se obtuvieron para la licenciatura en Educación y 
Tecnologías para el Aprendizaje fueron: para el aprendizaje activo, 11 pun-
tos; para el aprendizaje reflexivo, 20 puntos; para el aprendizaje teórico, 17 
puntos; y para el aprendizaje pragmático, 14 puntos.
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Tabla 5. Resultados de estilo de aprendizaje de los estudiantes  
de la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje

Estilo de aprendizaje Puntuación

Aprendizaje activo 11

Aprendizaje reflexivo 20

Aprendizaje teórico 17

Aprendizaje pragmático 14

Fuente: elaboración propia.

La representación gráfica de los resultados relativos a los estilos de apren-
dizaje en la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje 
revela una valiosa perspectiva sobre las preferencias cognitivas de los estu-
diantes. Los puntajes obtenidos en las categorías de aprendizaje activo, apren-
dizaje reflexivo, aprendizaje teórico y aprendizaje pragmático ofrecen un aná-
lisis detallado de las tendencias presentes en este grupo académico.

En primer lugar, es crucial destacar que el aprendizaje reflexivo ha ob-
tenido la puntuación más significativa, pues alcanzó un total de 20 puntos. 
Este resultado sugiere de manera contundente que la mayoría de los estu-
diantes de la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje 
presentan una marcada inclinación hacia la reflexión profunda antes de 
tomar decisiones o emprender acciones. Esta preferencia indica una men-
talidad reflexiva y analítica, donde la experiencia se pondera cuidadosa-
mente como base para el desarrollo de juicios y elecciones.

Asimismo, el aprendizaje teórico se posiciona como la segunda prefe-
rencia más destacada, acumulando 17 puntos. Este hallazgo revela una afi-
nidad hacia la comprensión de conceptos abstractos y la apreciación de la 
lógica en el proceso de aprendizaje. Es plausible inferir que estos estudian-
tes demuestran una inclinación hacia el análisis conceptual y la asimilación 
profunda de la información, al tiempo que destaca su compromiso con la 
adquisición de conocimientos teóricos.

En un tercer plano, el aprendizaje pragmático se sitúa ligeramente por 
debajo del aprendizaje teórico, con 14 puntos. Esta tendencia indica una 
preferencia por la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Los 
estudiantes de esta muestra presentan una conexión entre la teoría y la 
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práctica, con énfasis en la importancia de la utilidad concreta de la infor-
mación en situaciones cotidianas.

Finalmente, el aprendizaje activo revela la puntuación más baja, con 11 
puntos, lo cual indica una menor preferencia por la acción inmediata y la 
experimentación práctica como método de aprendizaje. Este resultado su-
giere que, en comparación con las otras categorías, estos estudiantes mues-
tran una menor inclinación hacia la participación y la aplicación directa de 
los conceptos aprendidos.

La interpretación detallada de estos resultados destaca la prevalencia del 
aprendizaje reflexivo en la licenciatura en Educación y Tecnologías para 
el Aprendizaje, lo cual brinda valiosa información para adaptar estrategias 
pedagógicas que se alineen con las preferencias cognitivas de los estudiantes.
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Conclusiones

Los resultados muestran un claro predominio del estilo reflexivo y es crucial 
reconocer y adaptar las estrategias de enseñanza para satisfacer estas pre-
ferencias y promover un aprendizaje efectivo y significativo. Además, la 
prevalencia en respuestas proviene de estudiantes de la carrera de Ingenie-
ría en Energías Renovables, con un porcentaje del 42.03% de la muestra, lo 
que indica un interés notable o participación de estos estudiantes en la in-
vestigación de los estilos de aprendizaje.

Tabla 6. Comparación de estilos

Estilo de aprendizaje
Puntuación

Integral
Puntuación

LDGAD
Puntuación

IER
Puntuación

LETA

Aprendizaje activo 14 12 7 11

Aprendizaje reflexivo 19 19 17 20

Aprendizaje teórico 17 17 16 17

Aprendizaje pragmático 16 16 15 14

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar en la tabla 6, el aprendizaje reflexivo es el es-
tilo de aprendizaje con la puntuación más alta en todas las categorías (Inte-
gral, ldgad, ier y leta).

leta (licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje) 
muestra la puntuación más alta en este estilo de aprendizaje.

En cuanto al estilo aprendizaje teórico, mantiene una puntuación cons-
tante en todas las categorías, de manera que es consistente en todas las áreas 
de estudio.

Sobre el aprendizaje activo, éste tiene una variación en la puntuación en 
las diferentes categorías, con la más alta en leta, y más baja en ier.
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El aprendizaje pragmático tiene una variación moderada en las puntua-
ciones, con la puntuación más baja en la categoría de leta.

Como se señaló, en todos los programas académicos analizados, el 
aprendizaje reflexivo se posiciona como el estilo predominante. Esta ten-
dencia sugiere una marcada inclinación de los estudiantes hacia la reflexión 
profunda antes de tomar decisiones o emprender acciones. Asimismo, dicha 
preferencia destaca la importancia de un proceso de aprendizaje meditado 
y deliberado.

También se observa un equilibrio entre aprendizaje teórico y aprendiza-
je pragmático. Aunque existe variabilidad en las puntuaciones, en general, se 
observa un equilibrio entre ambos estilos en todos los programas. Los estu-
diantes demuestran una versatilidad al abordar tanto los aspectos teóricos 
como los prácticos, lo que sugiere una capacidad para combinar la compren-
sión conceptual profunda con la aplicación efectiva en contextos prácticos.

Por otra parte, a pesar de las similitudes, se identifican diferencias en 
las preferencias de estilos de aprendizaje entre programas académicos. Por 
ejemplo, los estudiantes de Diseño Gráfico y Animación Digital muestran 
una mayor preferencia por el aprendizaje reflexivo, mientras que los estu-
diantes de Ingeniería en Energías Renovables exhiben una tendencia más 
equilibrada entre éste y otros estilos.

Se refleja menor preferencia por el aprendizaje activo, en general, pues 
obtuvo las puntuaciones más bajas en todos los programas. Esto indica una 
menor inclinación de los estudiantes hacia la acción inmediata y la partici-
pación en actividades prácticas como método de aprendizaje. Este hallazgo 
destaca la necesidad de considerar estrategias pedagógicas que fomenten la 
participación y la aplicación práctica de los conocimientos.

Los estudiantes en general muestran un fuerte enfoque en el aprendiza-
je reflexivo en todas las categorías. Además, el aprendizaje teórico es bas-
tante consistente en todas las áreas de estudio, mientras que el aprendizaje 
pragmático tiene una variación moderada.

Por tanto, podemos describir al estudiante a distancia como alguien 
con un claro predominio del estilo reflexivo. Este estudiante se destaca por 
su inclinación hacia la observación y el análisis detenido desde diversas 
perspectivas. La búsqueda exhaustiva de información antes de llegar a una 
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conclusión es una de sus principales características, lo que refleja su com-
promiso con un aprendizaje profundo y significativo.

Este tipo de estudiante demuestra ser prudente y cuidadoso al analizar 
todas las implicaciones de cualquier acción antes de tomar decisiones o 
actuar. Su enfoque reflexivo se refleja en la preferencia por considerar todas 
las alternativas posibles antes de emprender cualquier acción, lo que sugie-
re una mentalidad analítica y estratégica.

Además, se destaca por disfrutar observando la actuación de los demás 
y por tener una disposición activa para escuchar a sus compañeros. Esta 
actitud sugiere un interés genuino en el intercambio de ideas y experiencias, 
lo que contribuye a un entorno de aprendizaje colaborativo.

En cuanto a los resultados específicos, el estudiante a distancia, espe-
cialmente el de la licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendi-
zaje (leta), muestra una preferencia marcada por el aprendizaje reflexivo. 
Esta tendencia indica una propensión a la reflexión profunda antes de tomar 
decisiones, es decir, con especial énfasis en un proceso de aprendizaje me-
ditado y deliberado.

Aunque se observa un equilibrio entre los estilos de aprendizaje teórico 
y pragmático, en general, el aprendizaje activo obtiene puntuaciones más 
bajas en todos los programas académicos analizados. Esto sugiere que los 
estudiantes a distancia tienden a mostrar una menor inclinación hacia la 
acción inmediata y la participación en actividades prácticas como método 
de aprendizaje.

Finalmente, podemos decir que el estudiante a distancia se caracteriza 
por su enfoque reflexivo, búsqueda exhaustiva de información, prudencia 
en la toma de decisiones, consideración de alternativas, disfrute al observar 
la actuación de los demás y disposición para escuchar activamente a sus 
compañeros. Estas características destacan la importancia de diseñar estra-
tegias pedagógicas que fomenten la participación, la reflexión y la aplicación 
práctica de los conocimientos en el entorno virtual de aprendizaje.
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Recomendaciones

1. Desarrollar materiales educativos interactivos que se alineen con dife-
rentes estilos de aprendizaje, incluyendo videos, simulaciones y activi-
dades prácticas. Esto permitirá a los estudiantes elegir y participar en 
actividades que se adapten a sus preferencias de aprendizaje.

2. Fomentar la colaboración entre estudiantes: diseñar actividades colabo-
rativas que aprovechen los diversos estilos de aprendizaje presentes en 
un grupo. La colaboración puede enriquecer la experiencia de aprendi-
zaje al permitir que los estudiantes compartan sus enfoques y aprendan 
unos de otros.

3. Incorporar retroalimentación personalizada que se ajusten a los estilos 
de aprendizaje identificados. Esto puede incluir comentarios especí-
ficos sobre la calidad de la participación y el desempeño de cada estu-
diante en función de su estilo preferido.

4. Ofrecer opciones de evaluación diversificadas que permitan a los es-
tudiantes demostrar su comprensión de manera acorde con su estilo 
de aprendizaje. Esto podría incluir proyectos creativos, ensayos reflexi-
vos, o presentaciones multimedia.

5. Integrar herramientas tecnológicas adaptativas que puedan ajustar au-
tomáticamente la presentación de contenido y actividades según los 
estilos de aprendizaje individuales. Las plataformas educativas pueden 
incorporar algoritmos inteligentes para personalizar la experiencia de 
aprendizaje.
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6. Promover la autoevaluación continua de los estudiantes sobre su estilo 
de aprendizaje. Proporcionar recursos y herramientas que les permitan 
identificar cómo abordan mejor el aprendizaje, con lo que se facilitaría 
su autogestión en el proceso educativo.

7. Crear comunidades de aprendizaje personalizadas: establecer comuni-
dades en línea donde los estudiantes con estilos de aprendizaje similares 
puedan conectarse y compartir recursos. Esto promoverá la colaboración 
entre pares con afinidades educativas y estimulará la construcción de 
redes de aprendizaje personalizadas.

8. Desarrollar programas de capacitación para profesores sobre la adap-
tación efectiva a diferentes estilos de aprendizaje. Proporcionarles las 
herramientas y estrategias necesarias para ajustar sus métodos de ense-
ñanza y evaluar la efectividad de estas adaptaciones.

9. Establecer mecanismos regulares de evaluación para medir la efectivi-
dad de las estrategias y adaptaciones implementadas. La retroalimenta-
ción continua de los estudiantes y profesores permitirá ajustes continuos 
para mejorar la experiencia educativa.

10. Facilitar recursos de apoyo para estudiantes de acuerdo con cada estilo 
de aprendizaje. Estos pueden ser tutoriales, bibliotecas digitales y he-
rramientas de organización. Lo anterior ayudará a los estudiantes a ac-
ceder a materiales relevantes de acuerdo con sus preferencias.
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El libro Estilos de aprendizaje en la educación a distancia ofrece una 
detallada exploración del panorama de este tipo de educación, 
desde sus fundamentos históricos hasta su evolución contem-

poránea. Se adentra en la diversidad de modalidades que abarca, las 
cuales van de la enseñanza remota al aprendizaje en línea, y pone de 
manifiesto su importancia y consolidación a lo largo del tiempo. Tam-
bién se examina el impacto transformador de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic) en la educación, especialmente en 
el ámbito del e-learning, donde resalta su capacidad para mejorar la in-
teractividad y la motivación de los estudiantes. Asimismo, en esta obra 
se presentan plataformas educativas clave como Moodle y Blackboard, 
cuya relevancia y utilidad es esencial en la enseñanza actual. Un aspecto 
fundamental abordado en el libro es el estudio de los estilos de apren-
dizaje, mediante lo cual se puede reconocer su crucial influencia en el 
proceso de adquisición de conocimientos. Esta investigación se enfoca 
en identificar los estilos de aprendizaje en estudiantes de educación a 
distancia y resalta la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza 
para atender las particularidades de cada estudiante.
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