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Introducción

El avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología y el saber en gene-
ral resultan fundamentales en una sociedad cada día más competitiva. 
Aprender los procedimientos necesarios para apropiarse pronto de 
los conocimientos. Estos procedimientos conducen a los estilos, es-
trategias, procesos meta cognitivos, habilidades, competencias, entre 
otros, todo un conjunto de elementos que intervienen en la adquisición 
y posterior desarrollo de oportunas y acertadas competencias que el 
estudiante logra consolidar a través del tiempo. Si bien estos aspectos 
son importantes, para el docente debe representar un gran reto pues 
de sus acciones y estímulos que propicie dentro del salón de clases 
garantizará que el educando logre alcanzar los objetivos y metas de 
aprendizaje que servirán no solo para satisfacer un programa determi-
nado, sino para enfrentar con eficacia los retos y cambios sociales que 
demanda el mundo moderno.

El desarrollo de las habilidades intelectuales es tan importante en 
la vida de los estudiantes pues de ellas dependen las relaciones con el 
mundo y sus aspectos culturales y sociales. Diversos estudios señalan 
que el desarrollo de las habilidades intelectuales presenta una gran 
dificultad para los estudiantes y, esto se debe a las escasas posibili-
dades para comparar, clasificar, explicar, argumentar, definir y hallar 
soluciones a los problemas, es decir, que los aspectos más elementales 
del pensamiento están en detrimento. 

La posibilidad emergente de pensar que una habilidad pueda de-
sarrollarse a partir del diseño e implementación de un conjunto de 
procedimientos con el fin de ampliar y estimular el uso de la mente, 
lo que genera estructuras de pensamiento complejo y de información, 
no es un asunto imposible de alcanzar, ya que se debe en primer lugar, 
propiciar que el conocimiento sea una práctica cotidiana; y en segundo 
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lugar, diseñar un plan que esté acorde a las realidades de los educan-
dos, de lo contrario los procesos de aprendizaje serán intentos fallidos 
y quebradizos. 

Hoy en día la sociedad demanda el desarrollo de las habilidades 
intelectuales ante la presencia de enormes retos. En este proceso el 
aprender a aprender, el empleo de los estilos de aprendizajes y sus im-
plicaciones en el desempeño docente tienen un papel de primer orden. 
De allí que es preciso comprender algunas nociones básicas como, por 
ejemplo: la enseñanza y el aprendizaje lo cual implica que la enseñanza 
se lleva a cabo en el aprendizaje, aunque no a la inversa. En la defi-
nición de la enseñanza está incluido el aprendizaje. La enseñanza sin 
el aprendizaje no es enseñanza. Sin embargo, la enseñanza pasó a co-
brar autonomía en relación al aprendizaje, pues la enseñanza creó sus 
propias reglas de juego, sus métodos y sus criterios de evaluación y 
autoevaluación, se daba por enseñado en la medida en que se cumplía 
con el currículo, las horas dadas, entre otros aspectos, esto de alguna u 
otra manera daba por entendido que el proceso se cumplía, pero no se 
consideraba si el estudiante lograba aprender con eficacia.

De una manera general, los intentos por restituir el sentido de la 
enseñanza y el aprendizaje, de volver a juntar lo que nunca debió de 
separarse, de llegar a comprender el sentido de la propia enseñanza, 
su filosofía y sus propias lógicas de sentido, también sus intenciones y 
procesos de transformación. Sin embargo, lo que se observa a diario es 
que la mayoría de los estudiantes no logran alcanzar los objetivos pro-
puestos, sus métodos siguen siendo los mismos, se aprende de manera 
automática sin generar complejos procesos, lo que afecta de manera 
gradual el desarrollo de las habilidades, así como las posibilidades 
para la reflexión crítica y autocrítica de los conocimientos.

La escuela tradicional no introduce cambios en su pedagogía, de 
igual manera, no considera el logro de los objetivos planteados, tampo-
co proyecta mediante el empleo de un diagnóstico lo que el estudiante 
necesita para consolidar su aprendizaje, ni mucho menos orienta a tra-
vés de métodos y estrategias para dar solución a situaciones complejas 
tanto de pensamiento como de acción. En este sentido, el sistema tra-
dicional educativo ha estado a espalda de una realidad latente y de una 
sociedad que reclama la participación activa de docentes y estudiantes. 
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El presente libro “Habilidades intelectuales, estilos de aprendizaje y 
su incidencia en el desempeño académico”, responde a una serie de in-
terrogantes mediante el desarrollo de cinco capítulos. El primero está 
orientado a visiones sobre la inteligencia, dimensiones y habilidades 
en el estudiante. En él se revisa la concepción de inteligencia, nuevas 
teorías de la inteligencia, habilidades intelectuales y características. El 
segundo capítulo la conceptualización de los estilos de aprendizaje; 
teorías y estilos de aprendizajes y clasificación de los estilos de apren-
dizaje. El tercero trazado por el desempeño académico, estrategias de 
aprendizaje e inteligencias múltiples. 

El cuarto capítulo se centra en el estudio en la población de Para-
monga. A través de un minucioso estudio representado en tablas y fi-
guras se expone el estudio que se llevó a cabo en diversas instituciones 
educativas donde se midieron los niveles de inteligencia, habilidades y 
competencias en cuanto a enseñanza y aprendizaje. El último capítulo 
“La importancia de las habilidades y el desarrollo de las competencias 
en estudiantes de un nuevo milenio, 20 años después”, en donde se 
presenta una serie de reflexiones finales acerca del tema estudiado. 
Cierra este libro con un conjunto de referencias derivadas de estudios 
en torno al tema abordado. 

 

 

 





Capítulo primero
Visiones sobre la inteligencia, dimensiones y habilidades

Hoy en día es muy común hablar sobre la inteligencia. Si se parte de 
sus definiciones más usuales se pudiera decir que la inteligencia ha 
entrado en discusión y ha generado en este sentido oportunos acier-
tos y debates sobre su importancia desde diversas disciplinas, áreas 
del conocimiento entre otros aspectos. La expresión inteligencia pro-
viene del término latino inteligere, por lo que está compuesta por la 
expresión intus (entre) y legere (escoger). Por lo que se pudiera dedu-
cir que ser inteligente es saber no solo elegir entre varias opciones; y 
aquella que más le convenga al individuo. Es muy común hablar de la 
inteligencia de un sujeto desde distintas variables que pudieran estar 
asociadas a la atención, a la capacidad de observación, el aprendiza-
je y las competencias que este individuo pueda tener, también ha-
ber adquirido a través de un conjunto de condiciones tanto sociales, 
como culturales. 

I. Inteligencia

Por inteligencia se entiende como la capacidad de asimilar, de almace-
nar información para emplearla en situaciones que se requieran, a pesar 
de que la inteligencia no es exclusiva de los seres humanos debido a que 
también los animales desarrollan ciertas capacidades de inteligencia, el 
ser humano ha ido más allá al generar una serie de competencias como 
dirigir y coordinar las operaciones mentales, entre otras actividades 
que ameritan ciertas condiciones para ser llevadas a cabo. El ser huma-
no aprende, reconoce, relaciona y mantiene el equilibrio para vivir en 
sociedad. La inteligencia también se ha definido de diversas y distintas 
maneras, incluyendo la capacidad de comprender, de aprendizaje, de 
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autoconciencia, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, 
de creatividad, pensamiento crítico y resolución de conflictos.

Para Ariadnis Jorge Sánchez, Laida del Rosario Figueroa y Nés-
tor Espinosa Álvarez, la inteligencia es: 

un concepto que todos utilizamos y a la vez entendemos. La inteligencia 
era entendida anteriormente como un bloque monolítico de habilidades 
intelectuales. El ser humano a la hora de actuar de alguna manera al tomar 
determinadas decisiones, no lo hace tanto guiado por su inteligencia cognitiva, 
sino sobre todo a impulsos de sus emociones y sentimientos1. 

La función principal de la inteligencia no se concentra solo en conocer, 
también su función es coordinar el comportamiento para darle solu-
ción a los problemas, inconvenientes y situaciones que ameriten la in-
tervención de acciones específicas razonables. La concepción errónea 
de que la inteligencia solo sirve para resolver ejercicios matemáticos 
ha dejado de lado las capacidades humanas para darle solución a pro-
blemas que afectan de alguna u otra manera la estabilidad, la felicidad 
personal y la convivencia social de los seres humanos.

De acuerdo a Rubén Ardila, la Inteligencia: 

es el poder de combinación, afirmó Ebbinghaus en 1885. Más tarde insistió 
en que inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por 
otra parte, la inteligencia, se refiere a cualidades formales como la memoria, 
la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia se caracteriza por 
comprensión, invención, dirección y censura2. 

El estudio acerca de la inteligencia ha merecido la atención de muchos 
estudiosos desde la época de Alfred Binet, quien, desde una perspec-
tiva psicométrica, a principio del siglo xx diseñó las primeras pruebas 
de inteligencia para poder identificar a niños con dificultades intelec-
tuales y colocar a otros niños en sus niveles apropiados. 

1 Ariadnis Jorge Sánchez, Laida del Rosario Figueroa y Néstor Espinosa Álvarez. “La inte-
ligencia emocional en atletas de gimnasia rítmica”, en Olimpia, vol. 16, n.º 56, 2019, disponible 
en [https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/902/1694], p. 28.

2 Rubén Ardila. “Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta por investigar?”, Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, vol. 35, n.º 134, 2011, pp. 
97 a 103, disponible en [http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n134/v35n134a09.
pdf], p. 99.

https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/902/1694
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n134/v35n134a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n134/v35n134a09.pdf
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En épocas más recientes aparece la figura de Howard Gardner 
quien contrarresta el punto tradicional de los estudios de la inteligen-
cia como aquella capacidad unitaria que puede medirse de forma ade-
cuada por las pruebas de Coeficiente Inteligencia –CI– que define a la 
inteligencia como una habilidad que resuelve problemas o crea pro-
ductos que son valorados en una cultura determinada. 

II. Nuevas teorías de la inteligencia

En las últimas décadas han aparecido nuevas teorías de la inteligencia 
que intentan dar una visión más completa e integral de este construc-
to, así se tiene, por ejemplo: la teoría triárquica de Robert Sternberg3 
su teoría fue una de las principales e ir en contra del paradigma psico-
métrico con lo que su acercamiento al comportamiento humano fue 
más cognitivo y menos estructural. 

Su definición se centró en que la inteligencia es una mera actividad 
mental dirigida con el propósito de adaptación a situaciones específi-
cas, conformación de entornos del mundo real relevantes en la vida de 
uno mismo, lo cual significa que la inteligencia es de qué manera un 
individuo trata bien con los cambios que se manifiestan en su entorno 
a lo largo de su vida.

La definición de triárquica se debe a que está formada por tres sub-
teorías: 

La subteoría componencial analítica está orientada al procedimien-
to y al análisis de la información. Sternberg4 divide esta subteoría en 
tres categorías: 

– Metacomponentes que controlan el procedimiento de la informa-
ción y permiten que se observen y evalúen luego. 

– Los componentes de rendimiento que se encargan de evaluar los 
planos construidos por los metacomponentes.

– Los componentes de adquisición de conocimientos, que permiten 
aprender información reciente. 

3 Robert J. Sternberg. Estilos de Pensamiento, Barcelona, Paidós, 1999, disponible en 
[https://www.paidosdep.com.ar/html/indices/ind59212.pdf].

4 Ídem.

https://www.paidosdep.com.ar/html/indices/ind59212.pdf
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La subteoría experiencial creativa está orientada a la forma cómo 
se aborda la nueva información y tareas. Posee dos subcategorías la 
cuales son: la novedad que tiene que ver con el cómo es la primera 
reacción a algo nuevo, experiencia o acciones; y la automatización que 
se refiere a cómo se logra el aprendizaje de tareas que se llevan a cabo 
de manera repetida y automática. La teoría de Sternberg es aquella 
de la cual se logran realizar tareas de forma automática y, que permita 
liberar la mente y permite, además, pensar sobre otras cosas o asunto.

La sub teoría práctica contextual se refiere en esencia al cómo se reac-
ciona a determinados ambientes. Cuando se trata del ambiente se puede 
llegar a ejercitar la inteligencia de tres maneras diferentes: la adapta-
ción, la posibilidad de cambiar de ambiente para la satisfacción plena 
o parcial de necesidades o bien se puede seleccionar un nuevo espacio, 
contexto o ambiente que logre reunir los requerimientos, necesidades y 
demandas que más se adapten a las necesidades individuales. A esta di-
mensión también se le conoce como sabiduría o conocimiento empírico. 

Otra de las teorías importante es la ofrecida por Howard Gardner5 
quien desarrolló criterios que permiten medir si algún talento consti-
tuye de hecho una inteligencia. Para Gardner la inteligencia debe te-
ner un rasgo identificable, una característica definida y observable en 
grupos especiales de la población los cuales pueden estar asociados a 
prodigios. Del mismo modo, debe proveer alguna evidencia observable 
y disponer de un sistema simbólico representativo. Si bien cada sujeto 
cuenta y desarrolla ciertas competencias, habilidades es importante 
destacar que cada uno de ellos posee características cognitivas parti-
culares definidas que los hacen únicos.

De acuerdo a Gardner, citado por María del Mar Muñoz Prieto y 
María Jesús Ayuso Manso6, todos los individuos poseen una serie de 

5 Howard Gardner. Estructuras de la Mente: La Teoría de la Inteligencias Múltiples, Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 2001, disponible en [https://www.google.com/url?-
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm9
7uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.
udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura
%2520de%2520la%2520m].

6 María del Mar Muñoz Prieto y María Jesús Ayuso Manso. “Inteligencias múltiples, 
¿ocho maneras diferentes de aprender?”, en Escuela Abierta, n.º 17, 2014, pp. 103 a 116, 
disponible en [https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4801385.pdf].

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm97uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura%2520de%2520la%2520mente.%2520teoria%2520de%2520las%2520Inteligencias%2520multiples.pdf&usg=AOvVaw3S5cU10Wnps7gpyY0TRm2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm97uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura%2520de%2520la%2520mente.%2520teoria%2520de%2520las%2520Inteligencias%2520multiples.pdf&usg=AOvVaw3S5cU10Wnps7gpyY0TRm2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm97uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura%2520de%2520la%2520mente.%2520teoria%2520de%2520las%2520Inteligencias%2520multiples.pdf&usg=AOvVaw3S5cU10Wnps7gpyY0TRm2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm97uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura%2520de%2520la%2520mente.%2520teoria%2520de%2520las%2520Inteligencias%2520multiples.pdf&usg=AOvVaw3S5cU10Wnps7gpyY0TRm2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6sHRm97uAhWJRTABHQjeBYMQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.udgvirtual.udg.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F593%2F1%2FEstructura%2520de%2520la%2520mente.%2520teoria%2520de%2520las%2520Inteligencias%2520multiples.pdf&usg=AOvVaw3S5cU10Wnps7gpyY0TRm2E
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4801385.pdf
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potencialidades y capacidades que permiten aprender, resolver, pero 
también de formular preguntas y plantearse problemas en diversos es-
cenarios y circunstancias. De allí que también el autor antes menciona-
do, hable de la existencia de inteligencias múltiples para referirse a las 
diversas formas que tienen los sujetos para desarrollar sus potenciali-
dades. Sin embargo, esta concepción no fue casi siempre así, debido a 
que estas inteligencias fueron tratadas durante un tiempo como sim-
ples habilidades o capacidades y, no como estructuras de pensamiento 
complejo que más adelante fueron denominadas como inteligencias 
múltiples, contribuyendo a cambiar los puntos de vista imperantes so-
bre la inteligencia humana. 

Buena parte de los currículos educativos están orientados en fun-
ción de satisfacer necesidades siempre uniformes, no habiendo la exis-
tencia de currículos abiertos, flexibles y que consideren como punto 
central la diversidad. Tanto la enseñanza como el aprendizaje deben 
darse desde y para una diversidad, al tomar en cuenta la presencia de 
caracteres y realidades distintas. De allí que los docentes logren adap-
tar sus actividades teniendo en consideración la existencia de procesos 
complejos de aprendizaje. 

Para Armstrong, citado por Muñoz Prieto y Ayuso Manso7, es im-
portante tomar en cuenta a la hora de planificar la escogencia del tema 
a desarrollar en el salón de clases, determinar cómo se pueden llevar 
a cabo las actividades para el logro de los fines educativos, la selección 
de métodos y estrategias, en conjunto con las necesidades que tiene el 
educando para elaborar un adecuado clima de participación, así como 
fortalecer los vínculos entre el docente y el estudiante.

Se debe considerar que para abordar el tema de las inteligencias en 
ámbitos educativos se debe tener presente su importancia a la hora 
de enseñar. No basta solo con emplear diversas técnicas y métodos, 
sino enseñar a los estudiantes que pueden ser capaces de aplicar sus 
conocimientos a diversas áreas del saber, al emplear el aprendizaje por 
descubrimiento. De allí la importancia de un espíritu motivador que 
debe partir del docente, pues este debe ser el que propicie el conoci-

7 Ídem.
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miento y generar los procesos de cambio. De esta manera, se logra que 
el estudiante se sienta satisfecho, involucrado y con ganas de aprender. 

III. Habilidades intelectuales

Aquellas aptitudes que logran optimizar el aprendizaje con novedosos 
conocimientos complementados claro está, con las habilidades ma-
nuales, estéticas y demás propias de los seres humanos y que favore-
cen en gran medida el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades se 
le conoce como habilidades intelectuales.

Se define la habilidad como una aptitud por parte de un sujeto para 
llevar a cabo una tarea, un plan, un objetivo o meta específica. Esta 
misma se relaciona también con la capacidad, aunque esta solo sea en-
tendida como la posibilidad que tiene un individuo para enfrentar una 
situación particular, evento o circunstancia. También las habilidades 
intelectuales se identifican con el dominio de algún ámbito de la cien-
cia o de cualquier disciplina, se refieren a las diferentes cualidades que 
posee un individuo para llevar a cabo acciones concretas sobre algo. El 
desarrollo de “las habilidades intelectuales son básicas en el proceso 
de construcción del conocimiento porque permiten la adquisición de 
nuevos aprendizajes y de habilidades de mayor complejidad”8.

La habilidad intelectual supone también que una persona tenga 
los conocimientos, el saber y el empleo de las herramientas de ejecu-
ción para iniciar y llevar a cabo determinadas tareas y asignaciones 
específicas. Las habilidades intelectuales pueden estar relacionadas 
con diferentes disciplinas del aprendizaje o de la vida cotidiana de los 
individuos, como, por ejemplo: la habilidad numérica que establece 
ciertos condicionantes primordiales para la solución de ejercicios. Por 
otro lado, la comprensión e interpretación verbal se relaciona con las 
competencias en materia de aptitud verbal o lingüísticas que posea 
el individuo. Se trata en este sentido, de responder como es debido 
los enunciados verbales y oracionales atribuyéndole significado y pu-

8 Zuraima Horta Castro, Miguel Pérez Bejarano y Andrés Rodríguez Jiménez. “Las ha-
bilidades intelectuales en la formación de profesionales de la sociedad del conocimien-
to”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo, julio de 2019, disponible en 
[https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/07/habilidades-intelectuales.html].

https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/07/habilidades-intelectuales.html
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diendo responder (si es el caso) de manera coherente. En este campo 
siempre es importante destacar la intervención de varios aspectos que 
intervienen en el proceso de comprensión verbal, como, por ejemplo: 
las competencias, habilidades y las operaciones lingüísticas que activa 
el propio sujeto cuando se enfrenta a un texto u operación verbal, lo 
cual depende tanto de los conocimientos, como de las estrategias que 
el individuo llega a realizar en situaciones específicas9.

Otra de las habilidades intelectuales sobresalientes es el razona-
miento inductivo/deductivo el cual establece secuencias lógicas de 
acción que derivan de una consecuencia o resultado final. Tanto el in-
ductivo como el deductivo son a grandes rasgos, estrategias de razona-
miento lógico, el primero emplea premisas particulares para llegar a 
una conclusión; y el deductivo utiliza principios generales para llegar a 
una conclusión definida o concreta. 

Una habilidad intelectual necesaria en el sujeto es la memoria, por 
lo que sirve para almacenar y guardar la información que se necesita, 
en ella se llega a compilar tanto la información que se necesita, como 
aquella que roza lo afectivo y lo personal. Para José Antonio Marina:

Los expertos han identificado distintos tipos de memoria: episódica (hechos) 
y semántica (conceptos generales), memorias implícitas o explícitas, memoria 
de reconocimiento y de evocación, memoria de procedimientos y habilidades. 
Las memorias de habilidades suelen dividirse en habilidades perceptuales-
motoras y habilidades cognitivas. Evidencias recientes sugieren que existen 
más semejanzas de las que se pensaban entre la memoria de contenidos y la 
memoria de procesos. Lo que guardamos no son informaciones cifradas como 
en un archivo, sino instrucciones para rehacer esa información10.

Sin embargo, se habla de otro tipo de habilidades que demandan el 
deseo de los sujetos para alcanzarlas y ponerlas en práctica, más pue-
den ser solo adquiridas, como, por ejemplo, el aprendizaje de alguna 

9 Francisco Salvador Mata, José Luis Gallego Ortega y Carlos Gerardo Mieres. “Ha-
bilidades lingüísticas y comprensión lectora. Una investigación empírica”, en Bordón. Re-
vista de pedagogía, vol. 59, n.º 1, 2007, pp. 153 a 166, disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/2533523.pdf].

10 José Antonio Marina. “Memoria y aprendizaje”, en Pediatr Integral, vol. 15, n.º 10, 
2011, disponible en [https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2012/03/
Pediatria-Integral-XV-10.pdf#page=75], p. 978.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2533523.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2533523.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2012/03/Pediatria-Integral-XV-10.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2012/03/Pediatria-Integral-XV-10.pdf
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disciplina deportiva, o el desarrollo de un arte u oficio. Más allá de que 
el sujeto posea facilidad para emprender el aprendizaje, por ejemplo, 
jugar a algún deporte, este no es una habilidad que se haya adquirido 
de manera natural o espontánea, es decir, que no es innata, la habili-
dad con el tiempo se va desarrollando mediante técnicas y estrategias 
específicas. 

Eduardo Amorós11 las habilidades intelectuales se refieren, ade-
más, a aquellas cualidades de la personalidad que conforman la pre-
misa para la ejecución de una actividad con éxito. De igual manera, las 
habilidades intelectuales son el conjunto de aptitudes que optimizan 
tanto el conocimiento como el nuevo aprendizaje, entre estos se en-
cuentran los siguientes: la observación, la descripción, la conceptua-
lización, la argumentación, la comparación, el análisis, la síntesis y la 
generalización. La aplicación de los test en algunas instituciones está 
diseñada con estos aspectos para asegurarse de las habilidades inte-
lectuales de los individuos.

Si el aprendizaje, tal como lo ha señalado Pilar Londoño Martínez 
et al12, es concebido como un proceso que dimensiona al humano ser, 
no como un sujeto unidimensional, sino multidimensional es impera-
tivo tener en cuenta la relación estrecha que existe cada día con los 
procesos educativos y la propia enseñanza, sus objetivos, propuestas, 
propósitos, metas, las formas diversas de entender el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje, las inteligencias que bien hoy se conocen como 
múltiples.

11 Eduardo Amorós. Comportamiento organizacional. En busca del desarrollo de ventajas 
competitivas, Lambayeque, Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, 
2007, disponible en [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgdfXid7uAhXkSjABHcV1BOAQFjAAegQIAhAC
&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10362382%2FComportamiento_Orga-
nizacional_En_Busca_del_Desarrollo_de_Ventajas_Competitivas&].

12 Pilar Londoño Martínez et al. “Las estrategias de enseñanza: Aproximación teórico-
conceptual”, en Fernando Vásquez Rodríguez (ed.). Estrategias de Enseñanza Investiga-
ciones sobre didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto, Bogotá, Kimpres, 
2010, pp. 11 a 32, disponible en [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxtzTo97uAhWtTTABHQS2AX0QF
jABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2FColombia%2Ffce-unis
alle%2F20170117011106%2FEstrategias.pdf&usg=AOvVaw1ISoq-ZOhGhM4J].

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgdfXid7uAhXkSjABHcV1BOAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10362382%2FComportamiento_Organizacional_En_Busca_del_Desarrollo_de_Ventajas_Competitivas&usg=AOvVaw3QRfMTyxl_e3YLMTAEmRyG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgdfXid7uAhXkSjABHcV1BOAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10362382%2FComportamiento_Organizacional_En_Busca_del_Desarrollo_de_Ventajas_Competitivas&usg=AOvVaw3QRfMTyxl_e3YLMTAEmRyG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgdfXid7uAhXkSjABHcV1BOAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10362382%2FComportamiento_Organizacional_En_Busca_del_Desarrollo_de_Ventajas_Competitivas&usg=AOvVaw3QRfMTyxl_e3YLMTAEmRyG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgdfXid7uAhXkSjABHcV1BOAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10362382%2FComportamiento_Organizacional_En_Busca_del_Desarrollo_de_Ventajas_Competitivas&usg=AOvVaw3QRfMTyxl_e3YLMTAEmRyG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxtzTo97uAhWtTTABHQS2AX0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2FColombia%2Ffce-unisalle%2F20170117011106%2FEstrategias.pdf&usg=AOvVaw1ISoq-ZOhGhM4JrzzBktSf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxtzTo97uAhWtTTABHQS2AX0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2FColombia%2Ffce-unisalle%2F20170117011106%2FEstrategias.pdf&usg=AOvVaw1ISoq-ZOhGhM4JrzzBktSf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxtzTo97uAhWtTTABHQS2AX0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2FColombia%2Ffce-unisalle%2F20170117011106%2FEstrategias.pdf&usg=AOvVaw1ISoq-ZOhGhM4JrzzBktSf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxtzTo97uAhWtTTABHQS2AX0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2FColombia%2Ffce-unisalle%2F20170117011106%2FEstrategias.pdf&usg=AOvVaw1ISoq-ZOhGhM4JrzzBktSf
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IV. Características de las habilidades intelectuales

Las habilidades para Rosa de la Caridad Valle Solano, Berto Delis 
Conde Fernández y Janet García Carrazana13 forman parte del con-
tenido de una disciplina. Las acciones que emprende un sujeto cuando 
posee dominio de las mismas, constituyen una habilidad. 

Las habilidades intelectuales presentan las siguientes características:
– Son actividades cognitivas.
– La integración y la sistematización son piezas fundamentales en 

cuanto a las habilidades lógicas.
– Corresponden al desarrollo de la conducta intelectual, presentan 

componentes automatizados y estereotipados, es decir, están enmar-
cados en un nivel elevado del pensar abstracto.

– Están al mismo nivel de aquellas habilidades generalizadas de las 
ciencias en cuanto al proceso de perfeccionamiento de las habilidades 
donde ya existen componentes concretos de los conocimientos cien-
tíficos y social que permiten que los individuos comprendan y actúen 
con conocimientos de la esencia, y de las causas con implicación per-
sonal y responsabilidad en la solución de los conflictos que se hacen 
presentes en la vida cotidiana.

– Presentan facultades para relacionar varias operaciones con ac-
ciones complejas. 

– Necesitan de un dominio y un mayor manejo de información, y 
llevar a cabo operaciones parciales con determinadas acciones. 

V. Dimensiones de las habilidades intelectuales

Por la relevancia que se le ha atribuido al desarrollo de las habilidades 
intelectuales en los educandos, se ha hecho necesaria la incorporación 
de dimensiones para facilitar la comprensión y la evaluación. Entre las 
cuales se consideran las siguientes: 

13 Rosa de la Caridad Valle Solano, Berto Delis Conde Fernández y Janet García Ca-
rrazana. “Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de medicina”, Revista 
Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo, disponible en [https://www.eumed.net/
rev/atlante/2019/10/habilidades-investigativas-medicina.html].

https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/10/habilidades-investigativas-medicina.html
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/10/habilidades-investigativas-medicina.html
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A. Habilidad Lingüística

Esta habilidad tiene como eje central la capacidad para emplear enun-
ciados de manera efectiva, sea de manera verbal o no verbal. Este tipo 
de inteligencia incluye la habilidad misma de poder manipular la sinta-
xis o los significados, códigos lingüísticos y el uso práctico del lenguaje. 
En algunas situaciones el sujeto hace uso de la retórica. La habilidad 
lingüística es aquella que permite comunicarse a través de las cuatro 
dimensiones las cuales son: escuchar, hablar, leer y escribir. De acuer-
do a María Victoria Reyzábal, la habilidad lingüística también se le 
conoce como:
 

el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso 
adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código oral como del escrito 
(comprensión y expresión, análisis y síntesis, identificación, comparación, 
creación, recreación […] de mensajes), centrándola en escuchar y hablar, leer 
y escribir de forma competente14. 

El individuo que apenas interpreta lo que oye, casi no lee o lo hace 
con dificultad y además escribe de manera precaria tendrá siempre 
dificultades en casi todos los contextos y ámbitos de su vida perso-
nal, también laboral y social. La más mínima acción que emprenda el 
hombre necesita de ciertas competencias lingüísticas, no en balde la 
comunicación es el reflejo de los procesos complejos de pensamiento 
y de aprendizaje.

B. Habilidad matemática

La capacidad para hacer uso de los números de manera efectiva y lle-
var a cabo operaciones abstractas efectivas. Esta inteligencia incluye 
la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las proposiciones 
y las afirmaciones. Es importante destacar que existen procesos que 
incluyen la posibilidad de categorizar, de clasificar, la inferencia, la ge-

14 María Victoria Reyzábal. “Las competencias comunicativas y lingüísticas, clave 
para la calidad educativa”, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, vol. 10, n.º 4, 2012, disponible en [https://revistas.uam.es/reice/article/
view/2988/3208], p. 68.

https://revistas.uam.es/reice/article/view/2988/3208
https://revistas.uam.es/reice/article/view/2988/3208
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neralización, el cálculo y la demostración de objetivos e hipótesis en 
investigaciones. La habilidad matemática. Para Cardoso y Cerecedo, 
citados por Alicia Risso Migues et al, una habilidad matemática se 
vincula: 

con el ser capaz de hacer, relacionado con el cuándo, cómo y por qué utilizar 
determinado conocimiento como una herramienta. Las dimensiones que 
abarca el ser matemáticamente competente son: a) Comprensión conceptual 
de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas; b) Desarrollo de 
destrezas procedimentales; c) Pensamiento estratégico: formular, representar 
y resolver problemas; d) Habilidades de comunicación y argumentación 
matemática, y e) Actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas y a sus 
propias capacidades matemáticas15. 

Los primeros hallazgos y habilidades que llega a emprender el niño 
cuando inicia la etapa escolar no solo se manifiesta a partir de las ha-
bilidades verbales, sino de las numéricas, con la capacidad de seriar, 
de clasificación simple, múltiple e inferencia transitiva, el concepto de 
número (principio cardinal) y, de comprender a través de diversos me-
canismos desde operaciones simples a operaciones complejas.

C. Habilidad espacial

Tal y como su nombre lo indica esta habilidad permite la percepción 
exacta del mundo visual-espacial y, de llevar a cabo procesos de trans-
formación sobre esas mismas percepciones. Esta inteligencia o ha-
bilidad incluye la sensibilidad a ciertos colores, la línea, la forma, el 
espacio y las relaciones que hay entre estos elementos antes mencio-
nados. De igual manera el sujeto logra representar a través de comple-
jos mecanismos ideas en forma gráfica. Para Stella Vázquez Marín y 
Marianela Noriega Biggio, las habilidades espaciales: 

15 Alicia Risso Migues, Manuel García, Montserrat Durán, Juan Carlos Brenlla Blan-
co, Manuel Peralbo Uzquiano y Alfonso Barca. “Un análisis de las relaciones entre 
funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades matemáticas”, Revista de Estudios e Investiga-
ción en Piscología y Educación, Extra, n.º 9, 2015, disponible en [https://www.research-
gate.net/profile/Alicia_Risso-Migues/publication/285550024_Un_analisis_de_las_rela-
ciones_entre_funciones_ejecutivas_lenguaje_y_habilidades_matematicas_An_analysis_of_
the_relationship_between_executive_functions_language_and_math_skills], p. 4.

https://www.researchgate.net/profile/Alicia_Risso-Migues/publication/285550024_Un_analisis_de_las_relaciones_entre_funciones_ejecutivas_lenguaje_y_habilidades_matematicas_An_analysis_of_the_relationship_between_executive_functions_language_and_math_skills/links/5663303008ae4931cd5eda74/Un-analisis-de-las-relaciones-entre-funciones-ejecutivas-lenguaje-y-habilidades-matematicas-An-analysis-of-the-relationship-between-executive-functions-language-and-math-skills.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alicia_Risso-Migues/publication/285550024_Un_analisis_de_las_relaciones_entre_funciones_ejecutivas_lenguaje_y_habilidades_matematicas_An_analysis_of_the_relationship_between_executive_functions_language_and_math_skills/links/5663303008ae4931cd5eda74/Un-analisis-de-las-relaciones-entre-funciones-ejecutivas-lenguaje-y-habilidades-matematicas-An-analysis-of-the-relationship-between-executive-functions-language-and-math-skills.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alicia_Risso-Migues/publication/285550024_Un_analisis_de_las_relaciones_entre_funciones_ejecutivas_lenguaje_y_habilidades_matematicas_An_analysis_of_the_relationship_between_executive_functions_language_and_math_skills/links/5663303008ae4931cd5eda74/Un-analisis-de-las-relaciones-entre-funciones-ejecutivas-lenguaje-y-habilidades-matematicas-An-analysis-of-the-relationship-between-executive-functions-language-and-math-skills.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alicia_Risso-Migues/publication/285550024_Un_analisis_de_las_relaciones_entre_funciones_ejecutivas_lenguaje_y_habilidades_matematicas_An_analysis_of_the_relationship_between_executive_functions_language_and_math_skills/links/5663303008ae4931cd5eda74/Un-analisis-de-las-relaciones-entre-funciones-ejecutivas-lenguaje-y-habilidades-matematicas-An-analysis-of-the-relationship-between-executive-functions-language-and-math-skills.pdf
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se hallan implicadas en la resolución de problemas geométricos, en el dibujo 
técnico, la interpretación de mapas, las actividades de manejo de naves, diseño 
mecánico, educación física y danza, entre otras múltiples actividades tanto 
académicas como de la vida cotidiana16. 

Diversas han sido las definiciones en torno a este tipo de habilidad la 
cual podría de igual manera estar asociada a distintas categorías que 
van desde generar procesos especiales, hasta transformar información 
simbólica la cual podría agruparse en tres categorías. Según Vázquez 
Marín y Noriega Biggio17, estas son: percepción espacial, rotación 
mental y visualización. La primera orientada a la capacidad de ubicar, 
hallar la referencia; la segunda la capacidad de girar con la mente ob-
jetos bidimensionales y tercera, visualización la cual consiste en aque-
lla habilidad de generar la imagen mental y efectuar transformaciones 
mentales y retener los cambios producidos.

D. Habilidad musical

Este tipo de inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, la melodía, el 
timbre y el color tonal que poseen las piezas musicales. La habilidad 
musical constituye la capacidad de percibir, de discriminar y expresar 
las formas musicales existentes. Sin embargo, es importante poner en 
relieve que la habilidad de hacer y aprender música es inherente a to-
dos los seres humanos. 

E. Habilidad corporal

Para Espinoza & Martínez, citados por Luisa Monserrate Veliz 
Bazán, es importante que los niños logren desarrollar esta habilidad 
conocida también como motricidad, consiguiendo el pleno control 
para poder llevar a cabo los respectivos movimientos, además de con-
trolar el cuerpo. “Este aspecto es fundamental e importante, por ello se 

16 Stella Vázquez Marín y Marianela Noriega Biggio. “La competencia espacial. Evalua-
ción en alumnos de nuevo ingreso a la universidad”, en Educación Matemática, vol. 22, n.º 
2, 2010, disponible en [http://www.scielo.org.mx/pdf/ed/v22n2/v22n2a4.pdf], p. 67.

17 Ídem.

http://www.scielo.org.mx/pdf/ed/v22n2/v22n2a4.pdf
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requiere que el niño durante la infancia adquiera habilidades en su for-
mación dada por su personalidad, elementos sociales y biológicos”18.

La inteligencia corporal como también se le conoce, se refiere a la 
capacidad para emplear el propio cuerpo, expresar emociones me-
diante él, asimismo crear nuevos códigos y sentidos19. Esta inteligencia 
se relaciona con aquellos aspectos motrices, también de elasticidad, 
velocidad, fuerza y flexibilidad. 

Todas estas habilidades dejan claro que el aprendizaje no solo se 
centra en aquellas competencias, habilidades y destrezas regidas por 
el sistema educativo tradicional, sino que de igual manera se deben 
considerar la presencia y la existencia de otras competencias y habi-
lidades. El ser humano no solo es un recipiente que debe ser llenado 
de ideas y conceptos, sino que este debe generar procesos de pensa-
miento crítico, desarrollar también la capacidad de evaluación y re-
conocimiento, de valoración, de inferencia, de argumentar a través 
de diversas técnicas de apoyo, sin ellas sería imposible hablar de una 
educación transformadora, propiciadora de ideas nuevas, de nuevos 
esquemas y paradigmas. La educación en los tiempos actuales debe 
crear a un sujeto libre, un sujeto que dialogue y tenga la posibilidad de 
transformar a los demás y a sí mismo. 

18 Luisa Monserrate Veliz Bazán. “Habilidades motrices en el desarrollo de la expresión 
corporal en los niños de 5 a 6 años. propuesta: taller para docentes”, tesis de pregrado, 
Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2019, disponible en [http://repositorio.ug.edu.ec/
bitstream/redug/38989/1/BPARV-PEP-19P023.pdf], p. 13.

19 Paula Planas Máiquez. “Efecto de la inteligencia corporal sobre la motivación en el 
alumnado de secundaria”, Revista de Educación, Innovación y Formación, n.º 1, 2019, pp. 8 
a 17, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7179983&orde
n=0&info=link].

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/38989/1/BPARV-PEP-19P023.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/38989/1/BPARV-PEP-19P023.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7179983&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7179983&orden=0&info=link




Capítulo segundo
Epistemología de los estilos de aprendizaje

El proceso de aprendizaje consiste en la asimilación de la información 
con un cambio resultante en el comportamiento o también puede ser 
un cambio de comportamiento más bien permanente que se produce 
como resultado de la práctica o de la experiencia, al tomar en cuenta 
lo fundamental que es la experiencia en el concepto de aprendizaje. “El 
aprendizaje es un proceso. Implica cambios que ocurren durante un pe-
riodo algo corto de tiempo que permiten al estudiante responder más 
de manera adecuada a la situación”20. Además, se determina que, a tra-
vés del aprendizaje, se obtienen o modifican conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores o conductas como consecuencia de la instrucción, 
el estudio, la experiencia, la observación y el razonamiento. De esta ma-
nera, es importante resaltar que para que ocurra un adecuado y efectivo 
aprendizaje es necesario prestar atención a los siguientes aspectos: 

– Necesidades del estudiante: aprender sólo tiene lugar en respues-
tas a las necesidades del estudiante, es decir, que cuando la necesidad 
del estudiante es lo bastante fuerte estableciéndose metas definidas 
para lograr su propósito, el aprendizaje es más eficiente y eficaz. 

– Preparación para aprender: preparar al estudiante para el apren-
dizaje es fundamental para lograr un aprendizaje significativo debido 
a que, si el estudiante no está listo para ello, el aprendizaje no ocurre. 

– Situación: aspecto importante en el proceso de aprendizaje debido 
a que la disponibilidad del tipo de situación para el estudiante esta-

20 Juan Manuel Sáez López. Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza, Madrid, Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, p. 9, 2018.
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blece la velocidad y la calidad del aprendizaje. La situación se puede 
clasificar en: 

a) Situación formal: es el aprendizaje proporcionado por el docente 
en el aula de clases para sistematizar los conocimientos. 

b) Situación informal: es el aprendizaje que se encuentra en la co-
munidad escolar, entorno familiar y medio ambiente. 

– Interacción: el estudiante tiene metas y necesidades que le per-
miten aprender mediante la interacción, es decir, apenas una interac-
ción y proceso responde a una situación de aprendizaje; cuanto más 
satisfactorias y numerosas sean las interacciones, mejor resultará el 
aprendizaje. 

En consecuencia, la mayoría de los paradigmas educativos determi-
nan que los estudiantes son los activos procesadores de la información 
de manera que cada estudiante es quien genera sus propios conoci-
mientos y al final se convierte en gestor de su aprendizaje. Sin embar-
go, la sociedad vive en una época donde la información y el conoci-
miento cada vez es y se hace más accesible mediante las Tecnologías 
de Información y Comunicación –tic– y el servicio del Internet por lo 
que la necesidad de tener modelos de enseñanza y de aprendizaje apo-
yados en el almacenamiento y transmisión de conocimientos pierden 
su funcionalidad. Es por ello que en la actualidad las investigaciones se 
han dedicado a estudiar, evaluar y elaborar múltiples estilos de apren-
dizaje y estilos cognitivos que tengan la finalidad de desarrollar el 
aprendizaje independientes en los estudiantes para que ellos mismos 
seleccionen y elaboren sus propias concepciones, así como también de 
modificar las concepciones ya preestablecidas en su sistema cognitivo; 
al considerar el papel importante que juega el docente en la selección 
de estrategias de enseñanzas adecuadas para el aprendizaje significa-
tivo del estudiante21.

21 Jhon Harol González Garay y Josué Turpo. “Estilo de aprendizaje y desempeño acadé-
mico: variables del entorno educativo”, Revista de Investigación Universitaria, vol. 6, n.º 
2, 2017, pp. 86 a 98, disponible en [https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/riu/article/
view/1076/pdf].

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/riu/article/view/1076/pdf
https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/riu/article/view/1076/pdf


Miguel Á. Castillo Corzo, Adriana M. Castillo Corzo y Carmen G. Ordoñez Villaorduña

33

I. Teorías del aprendizaje

La manera en que se define el aprendizaje y en cómo se cree que ocu-
rre este proceso es de suma transcendencia para aquellas situaciones 
en las que se propone facilitar cambios en lo que el hombre conoce o 
hace. Las teorías de aprendizaje le permiten al docente los instrumen-
tos y herramientas validadas que promueven, determinan y aseguran 
el aprendizaje, así como también le confieren la fundamentación y ba-
ses para seleccionarlas de manera inteligente. De esta manera, auto-
res como Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra Alzina22, 
Gustavo Moreno Martín et al23 y Alex Estrada García24 determinan 
que las principales teorías del aprendizaje son: 

A. Teoría conductista

Los teóricos conductistas argumentan que el aprendizaje es igual a los 
cambios en la conducta observable, bien sea respecto a la frecuencia o 
a la forma de esas conductas. En otras palabras, “se alcanza el aprendi-
zaje cuando se demuestra una respuesta apropiada seguida de la pre-
sentación de un estímulo ambiental determinado como, por ejemplo, la 
presentación de una ecuación matemática (estímulo) al estudiante para 
lograr una respuesta asociada a dicho estímulo”25. Del mismo modo, esta 
teoría analiza la conducta observable basada en la interacción entre am-
biente y herencia, su principio básico es el refuerzo y considera que la 
conducta es aprendida e incluso susceptible a ser modificada. 

22 Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra Alzina. Orientación educativa. Modelos, 
áreas, estrategias y recursos, España, Wolters Kluwer Educación, 2012.

23 Gustavo Moreno Martín, Ronelsys Martínez Martínez, Mónica Moreno Martín, Mi-
riam Ivonne Fernández Nieto y Sara Verónica Guadalupe Núñez. “Acercamiento a las 
Teorías del aprendizaje en la Educación Superior”, uniandes Episteme: Revista de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, vol. 4, n.º 1, 2017, pp. 48 a 60, disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/6756396.pdf].

24 Alex Estrada García. “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico”, Revista Redipe, 
vol. 7, n.º 7, 2018, pp. 218 a 228, disponible en [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKx-e5mt7uAhWCSjABHbiXAF8QFjACeg
QIBBAC&url=http%3A%2F%2Frevista.redipe.org%2Findex.php%2F1%2Farticle%2Fd
ownload%2F536%2F509%2F&usg=AOvVaw2MQkKPsyJmN2TDWmz93vRr].

25 Moreno Martín et al. “Acercamiento a las Teorías del aprendizaje en la Educación Supe-
rior”, p. 50, cit.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6756396.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6756396.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKx-e5mt7uAhWCSjABHbiXAF8QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Frevista.redipe.org%2Findex.php%2F1%2Farticle%2Fdownload%2F536%2F509%2F&usg=AOvVaw2MQkKPsyJmN2TDWmz93vRr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKx-e5mt7uAhWCSjABHbiXAF8QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Frevista.redipe.org%2Findex.php%2F1%2Farticle%2Fdownload%2F536%2F509%2F&usg=AOvVaw2MQkKPsyJmN2TDWmz93vRr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKx-e5mt7uAhWCSjABHbiXAF8QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Frevista.redipe.org%2Findex.php%2F1%2Farticle%2Fdownload%2F536%2F509%2F&usg=AOvVaw2MQkKPsyJmN2TDWmz93vRr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKx-e5mt7uAhWCSjABHbiXAF8QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Frevista.redipe.org%2Findex.php%2F1%2Farticle%2Fdownload%2F536%2F509%2F&usg=AOvVaw2MQkKPsyJmN2TDWmz93vRr
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B. Teoría de desarrollo cognitivo

Los teóricos cognitivos sostienen que el hombre participa de forma 
activa en la búsqueda de información y que tienen la capacidad de de-
sarrollar conocimientos y constructos que le faciliten la asimilación de 
la información del entorno para darle estructura y significado26. Por 
otro lado, resaltan que el conocimiento es significativo y que el docente 
debe acompañar al estudiante para que tenga la capacidad de asimi-
lar, organizar y relacionar la nueva información con los conocimien-
tos preestablecidos en el sistema cognitivo. Por otro lado, los cogni-
tivistas promueven e implementan diversas estrategias de enseñanza 
para guiar, asegurar y reforzar las conexiones mentales determinadas 
como, por ejemplo: metáfora, analogía, subrayado, esquematización, 
mapas conceptuales, entre otros. 

C. La zona de desarrollo próximo

Fue propuesto por Lev Vygotski, el cual infiere que la capacidad de 
aprendizaje se establece en función de la medición social en la cons-
trucción de los procesos mentales. Así mismo, la mediación instrumen-
tal contiene aspectos representaciones en la construcción de los pro-
cesos mentales como leer, escribir, objetos, juguetes didácticos, entre 
otros27. 

D. Modelo de procesamiento de información

Fue propuesto por Robert Gagne, quien plantea que el aprendizaje 
ocurre en eventos relacionados al modelo del procesamiento de la in-
formación, al tener presente que los elementos primordiales de este 
tipo de aprendizaje son: las formas básicas del aprendizaje, la infor-
mación verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias motrices y 
cognoscitivas y las actitudes. Por otra parte, considera que el aprendi-

26 Estrada García. “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico”, cit.
27 Álvarez González y Bisquerra Alzina. Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias 

y recursos, cit.
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zaje es consecuencia y producto de las relaciones que el individuo esta-
blece con el medio que le rodea, así como también plantea que existen 
ocho tipos de aprendizaje: signos y señales, respuestas operantes, en 
cadena, asociaciones verbales, discriminaciones múltiples, de concep-
tos, de principios y resolución de problemas28.

E. Aprendizaje por descubrimiento

Fue propuesto por Jerome Bruner y se centra sobre todo en el estudio 
del crecimiento cognitivo, el proceso educativo, el desarrollo humano, 
la percepción, la acción, el pensamiento y el lenguaje. Su enfoque es 
interdisciplinario que conjuga la reflexión filosófica con la verificación 
experimental. Esta teoría propone el diseño de un currículo espiral que 
facilite la comprensión de contenidos de aprendizaje, así como tam-
bién la elaboración de estructuras globales de conocimiento adecua-
das a la consecución de óptimos resultados en el aprendizaje. En otras 
palabras, el aprendizaje por descubrimiento no plantea “una enseñan-
za programada sino programas de cómo enseñar”29. 

F. Aprendizaje significativo

Fue establecido por David Ausubel, quien plantea que el aprendiza-
je significativo es propio del hombre y está constituido en el proce-
so que facilita al individuo la adquisición considerable y significativo 
de múltiples informaciones almacenadas y procesadas en la base del 
aprendizaje y del conocimiento. Esta teoría determina que existe un 
proceso particular de los seres humanos “que posibilita que la infor-
mación nueva se articule con la estructura previa de su conocimien-
to, lo cual contribuye a la construcción de nuevos conocimientos, bajo 
una estructura denominada concepto integrador”30. De igual forma, 

28 Alexa Corena Gutiérrez. “Características de la evaluación en el marco de las teorías 
del aprendizaje”, Revista Clepsidra, vol. 11, n.º 2, 2016, pp. 50 a 67, disponible en [http://
revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/746/670].

29 Estrada García. “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico”, p. 222, cit.
30 Corena Gutiérrez. “Características de la evaluación en el marco de las teorías del apren-

dizaje”, p. 60, cit.

http://revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/746/670
http://revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/746/670
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Ausubel argumenta que la organización de la información y los con-
tenidos pragmáticos facilita la existencia del aprendizaje significativo. 

G. Teoría de aprendizaje social

Fue establecido por Albert Bandura y considera que la conducta de 
los demás individuos tiene una gran influencia en el aprendizaje, la pro-
pia conducta y la formación de constructos de un individuo. Más aún, 
plantea un modelo de aprendizaje por imitación en donde las pautas del 
comportamiento se pueden aprender por experiencia propia y mediante 
la observación de las acciones y/o conductas de otros individuos31.

H. Teoría constructivista

Los teóricos constructivistas establecen que la conducta se determi-
na por la situación y el medio que rodea al individuo, es decir, que el 
individuo es quien crea y construye sus propios conocimientos. Suele 
tener un aprendizaje holístico y la actividad mental constructiva del 
estudiante se aplican a contenidos ya estructurados32.

II. Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje se han caracterizado por tener muchas defi-
niciones, pero todas ellas tienen una estrecha relación entre sí y tienen 
un factor en común que es la manera que tienen el individuo de pro-
cesar la información en el proceso de aprendizaje. Los investigadores 
y especialistas en el área plantean diferentes definiciones. Para unos 
el estilo de aprendizaje es sinónimo de estilo cognitivo, mientras que 
para otros los estilos de aprendizaje se presentan en la educación y los 
estilos cognoscitivos en la psicología33. 

31 Álvarez González y Bisquerra Alzina. Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias 
y recursos, cit.

32 Estrada García. “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico”, cit.
33 Anita Woolfolk. Psicología educativa, México D. F., Pearson, 2014, disponible en 

[https://crecerpsi.files.wordpress.com/2014/03/libro-psicologia-educativa.pdf].

https://crecerpsi.files.wordpress.com/2014/03/libro-psicologia-educativa.pdf
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La definición de estilo de aprendizaje se superpone a la definición 
de estilo cognoscitivos, pero es más tolerante debido a que constituye 
comportamientos afectivos y cognitivos que revelan las características 
y formas de percepción, interacción y respuesta al contexto de apren-
dizaje por parte del estudiante. De esta manera, García-Cué, citado por 
Jesús Marcos Segura Martín, María Luz Cacheiro González y Ma-
ría Concepción Domínguez, define los estilos de aprendizaje como: 

Los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los 
sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y personalidad, 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo las personas 
perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje y a sus 
propios métodos o estrategias en su forma de aprender34. 

En otras palabras, el estilo de aprendizaje es la manera particular que 
tiene un individuo para la percepción, procesamiento y retención de la 
información. A lo largo de su vida, cada individuo implementa y desa-
rrolla una mezcla de estilos de aprendizaje que con el tiempo cambia 
en base a las circunstancias del aprendizaje, por lo que es importante 
resaltar que no existen estilos fijos y específicos, sino que se privilegia 
un estilo relacionándolos con otros para lograr un verdadero y signifi-
cativo aprendizaje. 

Para Keefe, citado por Eddie José Alcívar Castro, Francisca 
Margarita Ávila Rosales y Orley Benedicto Reyes Meza, los esti-
los de aprendizaje se definen como “los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores bastante estables, de cómo 
los estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje”35. Esto quiere decir que los rasgos cognitivos están 

34 Jesús Marcos Segura Martín, María Luz Cacheiro González y María Concepción Do-
mínguez. “Estilos de aprendizaje e inteligencia emocional de estudiantes venezolanos 
en educación media general y tecnológica”, Areté: Revista Digital del Doctorado en Educa-
ción de la Universidad Central de Venezuela, vol. 4, n.º 8, 2018, pp. 37 a 60, disponible en 
[https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6833703.pdf], p. 42.

35 Eddie José Alcívar Castro, Francisca Margarita Ávila Rosales y Orley Benedicto 
Reyes Meza. “Modelos de estilos de aprendizaje, caso de estudio: Unidades Educativas 
Fiscales de Chone”, pro-sciences: Revista de producción, ciencias e investigación, vol. 3, n.º 
23, 2019, pp. 31 a 37, disponible en [http://www.journalprosciences.com/index.php/
ps/article/view/142/187], p. 32.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6833703.pdf
http://www.journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/142/187
http://www.journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/142/187
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relacionados con la manera en que los estudiantes interpretan, es-
tructuran, forman e implementan conceptos, ideas y/o contenidos; 
así como también resuelven problemas y seleccionan lo visual, audi-
tivo o kinestésico como medio de representación. Mientras que los 
rasgos afectivos tienen que ver con las expectativas y motivaciones 
que influyen en el aprendizaje y los rasgos fisiológicos con el biorrit-
mo y biotipo del estudiante. 

Para lograr la efectividad y calidad de un aprendizaje es esencial 
conocer a fondo la preferencia en la forma de aprender, es decir, la ma-
nera en que se asimila y se retiene la información. Dependiendo de 
los tipos de estilos que se utilicen, cada individuo recoge, organiza y 
transforma la información de manera distinta. Por lo tanto, resulta fun-
damental identificar y analizar los diferentes estilos de aprendizaje de 
manera que se puedan potenciar los comportamientos más efectivos y 
evitar o minimizar los comportamientos adversos. 

III. Clasificación de los estilos de aprendizaje

Si bien es cierto que existen múltiples clasificaciones sobre los estilos 
de aprendizaje, la más difundida suele ser la propuesta por Honey y 
Mumford y, después por Alonso, Gallego y Honey, los cuales se basaron 
en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb36-37. Estos autores clasi-
fican los estilos de aprendizaje en: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

A. Estilo de aprendizaje activo

Los individuos que predominan en este estilo se implican en nuevas ex-
periencias sin reservas y sin prejuicios. Son personas nada escépticas, 
de mente abierta y acometen las nuevas tareas con entusiasmo. Todos 

36 Patricia Hurtado Bello, Rosina Tamez Almaguer y Armando Lozano Rodríguez. 
“Características que presentan los estudiantes con estilos de aprendizaje diferentes 
en ambientes de aprendizaje colaborativo”, en Tendencias pedagógicas, n.º 30, 2017, 
pp. 191 a 206, disponible en [https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/
view/8129/8461].

37 Alcívar Castro, Francisca Margarita Ávila Rosales y Orley Benedicto Reyes Meza. 
“Modelos de estilos de aprendizaje, caso de estudio: Unidades Educativas Fiscales de 
Chone”, cit.

https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/8129/8461
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/8129/8461
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los días están llenos de actividad, se aburren con los desafíos de largo 
plazo y crecen con los desafíos de nuevas experiencias, piensan que 
hay que intentarlo todo por lo menos una vez en la vida y se involucran 
en los asuntos de las demás personas. Del mismo modo, tienen la capa-
cidad de iniciativa, se resisten ante la norma, las actividades estructu-
radas y la rutina por lo que pierden interés cuando la tarea o actividad 
se convierte en algo que ya no dominan o en una rutina. Según Paula 
Renés Arellano y Pedro Martínez Geijo38, los comportamientos de 
enseñanza que favorecen este estilo de aprendizaje son: 

– Conocimiento de la actualidad para comentar o investigar con los 
estudiantes en el aula de clases. 

– Comprender los sentimientos, pensamientos y expresiones de los 
estudiantes. 

– Plantear todo el tiempo contenidos nuevos, aunque no estén en la 
síntesis curricular. 

– Promover las actividades novedosas para que los estudiantes sean 
más espontáneos. 

– Exigir a los estudiantes la búsqueda de diferentes caminos para 
las soluciones. 

– Incentivar el trabajo en equipo. 
– Facilitar que los estudiantes generan ideas sin ninguna limitación 

formal. 

B. Estilo de aprendizaje reflexivo

Los individuos que predominan en este estilo tienen la capacidad de 
reflexión profunda a la hora de tomar una decisión y actuar, son pru-
dentes y se caracterizan por observar, escuchar y proveer diferentes 
puntos de vistas cuando deben tomar alguna decisión. Por otro lado, 
almacenar todos los datos que puedan recopilar y, más luego, analizar 
y tomar una decisión, aun cuando sea necesario retraerse para pensar-
lo de nuevo. Observan las acciones de los demás, escuchan a los demás 

38 Paula Renés Arellano y Pedro Martínez Geijo. “Una mirada a los estilos de enseñan-
za en función de los estilos de aprendizaje”, Revista de Estilos de Aprendizaje, vol. 9, n.º 
18, 2016, pp. 224 a 243, disponible en [http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/
view/1044/1757].

http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1044/1757
http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1044/1757
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y no intervienen hasta adueñarse de la situación por lo que crean un 
aire apenas condescendiente y distante a su alrededor. Según Renés 
Arellano y Martínez Geijo39, los comportamientos de enseñanza que 
favorecen este estilo de aprendizaje son:

– Desarrollar pocos temas con los estudiantes. 
– Abordar todas las cuestiones con profundidad y detalle. 
– Aconsejar e insistir en que los estudiantes piensen bien lo que van 

a decir. 
– No obligar a los estudiantes a improvisar. 
– Tener la planificación casi al detalle de lo que se desarrollará du-

rante el año. 
– Explicar lento y ofrecer tiempo para la reflexión. 

C. Estilo de aprendizaje teórico

Los individuos que predominan en este estilo tienden a ser perfeccio-
nista, adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías com-
plejas y lógicas, buscan la racionalidad y objetividad, les gusta sinteti-
zar y analizar cada situación de aprendizaje. Asimismo, no les gusta la 
participación en trabajo colaborativo a no ser que los miembros que 
participen sean calificados y tengan su mismo nivel intelectual, abor-
dan los problemas de manera vertical y tienen la necesidad de clasifi-
car, estructurar y sintetizar los contenidos. Según Renés Arellano y 
Martínez Geijo40, los comportamientos de enseñanza que favorecen 
este estilo de aprendizaje son:

– Analizar diversos problemas o situaciones para después generalizar. 
– Posibilitar el trabajo en grupo con compañeros de nivel intelectual 

semejante. 
– Permitir una imagen de seguridad a los estudiantes en las decisio-

nes que se adopten. 
– No reflejar la falta de conocimiento en la temática que se imparte. 
– Improvisar lo menos posible en clase. 

39 Ídem.
40 Ibíd.
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– Impartir una y otra vez los contenidos integrados en un marco 
teórico amplio. 

– Tener un ambiente ordenado y tranquilo.

D. Estilo de aprendizaje pragmático

Los individuos que predominan en este estilo son prácticos en su ma-
yoría, les gusta actuar sin demora, pero con seguridad en los proyectos 
e ideas que les interesan, su punto fuerte es la experimentación e im-
plementación de ideas y teorías. Son personas apegadas a la realidad 
y les gusta resolver problemas y tomar decisiones por lo que busca 
siempre la mejor forma de hacer las cosas. Así mismo, tienden a ser im-
pacientes al momento en que las personas teorizas, descubren los as-
pectos positivos de las ideas nuevas para experimentarlas a la primera 
oportunidad. Según Renés Arellano y Martínez Geijo41, los compor-
tamientos de enseñanza que favorecen este estilo de aprendizaje son:

– Llevar expertos a clases que muestren lo que saben o hacen. 
– Trabajar en actividades y experiencias del entorno. 
– Mostrar que si algo funciona bien es que es útil. 
– No pasar mucho tiempo en explicaciones teóricos y magistrales. 
– Asegurar que los estudiantes no fracasen en el desarrollo de sus 

experiencias. 
– Procurar que los estudiantes contesten las preguntas de forma 

precisa, breve y directa. 

41 Ibíd.





Capítulo tercero
Desempeño académico, estrategias de 
aprendizaje e inteligencias múltiples

La escuela como concepto pudiera ser concebida como el espacio don-
de los individuos dan sentido a sus relaciones que tienen y sostienen 
con sus semejantes; y la educación, el proceso por el cual las personas 
llegan a apropiarse de las tradiciones existentes, así como también le 
otorgan sentido a sus conocimientos y aprendizajes que han sido for-
jados desde su hogar, y transformados en el seno escolar. Para Ospina, 
citado por María Teresa Quintero Quintero y Germán Manuel 
Orozco Vallejo: 

la educación empieza antes de llegar a las instituciones educativas y la primera 
forma de enseñar el ejemplo, por lo tanto, al niño o la niña ingresar a la escuela, 
los pilares de su proceso educativo y tal vez de su vida ya se encuentran 
construidos y del reconocimiento que cada uno tenga de sí mismo y de su 
dignidad como seres humanos son el fundamento de posteriores aprendizajes 
y posibilidades de éxito42. 

Si bien estos conceptos son esenciales a la hora de hablar sobre pro-
cesos educativos, hogar y enseñanza, es menester mencionar que el 
desempeño que obtengan los individuos dependerá en gran medida 
del rendimiento escolar y académico. Sin embargo, para que el des-
empeño académico se logre manifestar es importante considerar que, 
en la práctica docente, debe prevalecer la aplicación de estrategias, así 

42 María Teresa Quintero Quintero y Germán Manuel Orozco Vallejo. “El desempeño 
académico: una opción para la cualificación de las instituciones educativas”, en Plumilla 
Educativa, vol. 12, n.º 2, 2013, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/descarga/arti-
culo/4756664.pdf], p. 99.
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como el reconocimiento de las inteligencias múltiples existente en el 
ámbito escolar. 

I. Desempeño académico

La complejidad en torno al desempeño académico deriva desde la con-
ceptualización misma, en circunstancias se le conoce como aptitud 
escolar, también como desempeño académico o rendimiento escolar, 
pero por lo general, las diferencias en cuanto a términos solo están en 
el plano semántico ya que, en la vida cotidiana, y en el argot docen-
te estas definiciones no representan ningún tipo de dificultad pues el 
propio sistema escolar las emplea como sinónimos43.

Si se parte de la definición que hace Jiménez, citado por Rubén Edel 
Navarro44, el cual señala que el desempeño académico está regido por 
aquellos niveles de conocimientos demostrados en una disciplina espe-
cífica. También señala que el desempeño académico es en sí mismo la 
suma de los diferentes y complejos factores que actúan en un individuo 
que aprende, y ha sido definido con un valor asignado al logro del edu-
cando, en las asignaciones escolares o académicas. El desempeño acadé-
mico se mide a través de las calificaciones obtenidas con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados son derivados de aquellas asignaturas 
ganadas o por el contrario perdidas. Un aspecto importante es que el 
desempeño académico involucra tanto los resultados académicos obte-
nidos, como aquellos inherentes a las actitudes y aptitudes que tienen 
los individuos durante su permanencia o trayecto en el ámbito escolar45.

Sin embargo, es bueno entender que parte del éxito o el fracaso del 
rendimiento escolar se debe o está condicionado por las relaciones 
que se dan en el núcleo familiar, a pesar de encontrar opiniones encon-

43 Rubén Edel Navarro. “El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo”, 
Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y Cambio en Educación, vol. 1, n.º 2, Madrid, 
2003, pp. 1 a 16, disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf].

44 Ídem.
45 Elena Ruiz Ledesma, Juan Jesús Gutiérrez García y Lorena Chavarría Báez. “Perfiles 

del estudiante de nivel superior de acuerdo con el desempeño académico y su relación 
con su entorno socioeconómico”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Ges-
tión Educativa, vol. 7, n.º 13, 2020, pp. 1 a 38, disponible en [https://www.pag.org.mx/
index.php/PAG/article/view/822/1202].

https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf
https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/822/1202
https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/822/1202
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tradas en relación a este aspecto, la familia sigue siendo el pilar fun-
damental del desarrollo del individuo, las motivaciones y el ambiente 
familiar llegan a ser determinantes puesto que esta “representa la pri-
mera instancia formativa de un individuo” (Vélez y Roa, citados por 
Ruiz Ledesma et al)46.

El desempeño académico puede de igual manera ser expresado desde 
dos miradas. La primera orientada a las expresiones cuantificables, me-
diciones entre otras escalas que se estimen para el registro académico 
de un estudiante. También se considera aquel promedio total que resu-
me el rendimiento escolar, ambas obedecen a registros sistemáticos que 
suelen ser interpretados como rendimiento escolar o académico.

Una de las dimensiones más destacadas en el proceso de enseñan-
za y de aprendizaje lo conforma incluso el rendimiento académico del 
educando. Cuando se trata de evaluar el desempeño escolar y de qué 
manera mejorar sus procesos, se ponen en relieve los factores que pu-
dieran ser determinantes en el desempeño del estudiante, por lo gene-
ral, se consideran aquellos factores socioeconómicos, los métodos, los 
conceptos e ideas previas que tenga el participante, así como el nivel 
de pensamiento crítico y complejo que posean. 

Para Jiménez, citado por Edel Navarro47, se puede llegar a tener un 
excelente récord, capacidades intelectuales definidas, así como aptitu-
des y actitudes, pero eso no es garantía de un buen desempeño o ren-
dimiento escolar, por lo que se pone de manifiesto una vez más que el 
desempeño pudiera también estar determinado por diversos factores 
intervinientes en el rendimiento académico del individuo.

II. Características del desempeño académico
 
Cuando se habla de aprendizaje escolar, se habla de un complejo pro-
ceso donde suelen intervenir importantes variables, entre las cuales 
se pueden mencionar las condiciones psicológicas (afectivas y cogni-
tivas) del educando para llegar al proceso de aprendizaje; la relación 
con el docente; la metodología de la enseñanza y de aprendizaje, su 

46 Ibíd., p. 3.
47 Edel Navarro. “El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo”, cit.
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valoración y el medio donde se mueven los actores que intervienen en 
el proceso de enseñanza y de construcción de conocimientos.

La lista de variables relacionadas tanto al desempeño o al rendi-
miento es muy vasta, en ella se hallan explicaciones que van desde 
las individuales a las no individuales y que involucran tanto a los as-
pectos familiares como a lo educativo y lo social cada uno. Además, es 
posible creer que el éxito académico consiste en el mismo equilibrio 
entre el récord escolar, el social y el personal. Esto se logra gracias a 
los procesos cooperativos entre varios actores que intervienen en el 
proceso de enseñanza y de construcción de conocimientos en direc-
ción a unos mismos objetivos, metas y propósitos para llevar a cabo 
acciones conjuntas que permitan el desarrollo de hábitos, capacida-
des y actitudes. 

Entre las características más resaltantes están las siguientes: 
– Su aspecto dinámico está ligado a la capacidad y el esfuerzo del 

participante.
– Su desempeño está vinculado a procesos de calidad y juicios de valor.
– El desempeño por sí mismo responde a su misma dinámica, por lo 

que nada justifica su practicidad a no ser que sea para justificarse a sí 
mismo. 

– La ética es su constructo que define al desempeño del participan-
te, sin embargo, no lo determina en su totalidad debido a varios aspec-
tos que sí lo condicionan a los modelos sociales vigentes.

III. Estrategias de aprendizaje

Para Jesús Beltrán Llera, las estrategias de aprendizaje están:

directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del estudiante, ya 
que permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento 
escolar. Es posible que dos sujetos que tienen el mismo potencial intelectual, 
el mismo sistema «instruccional» y el mismo grado de motivación utilicen 
estrategias de aprendizaje distintas, y, por tanto, alcancen niveles de 
rendimiento diferentes. La identificación de las estrategias utilizadas 
permitiría diagnosticar la causa de esas diferencias de rendimiento y mejorar 
el aprendizaje48. 

48 Jesús Beltrán Llera. “Estrategias de Aprendizaje”, Revista de Educación, n.º 332, 2003, 
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Las estrategias ofrecen un abanico de consideraciones teóricas, 
también metodológicas que garantiza el éxito de los procesos educati-
vos, sin embargo, las estrategias por sí solas no asegurarían la eficacia, 
sin que antes intervengan otros procesos como la motivación, el clima 
existente entre el docente y el estudiante, los niveles de afectividad y 
estima, entre otros. Con las estrategias de aprendizaje es posible no 
solo diseñar los mecanismos más eficaces para el logro de las metas y 
objetivos que se tengan. Las estrategias pertenecen según Jesús Bel-
trán Llera a esa gama de conocimientos denominados procedimen-
tales que “permiten tomar las decisiones adecuadas en relación con un 
proceso determinado en el momento oportuno”49.

Las estrategias de aprendizaje son esas herramientas del pensa-
miento que sirven para generar complejos procesos de aprendizaje, 
sin ellas los mecanismos de acción estarían ubicados al margen de toda 
dinámica educativa. Cada día se hace más importante la presencia de 
estrategias dentro del aula de clases, debido a que estas potencian en 
rigor las capacidades humanas y con ellas las habilidades que pudieran 
desarrollarse. 

IV. Estilos de aprendizaje y el desempeño académico

Los estilos de aprendizaje se refieren al hecho de cada individuo em-
plea su propio método o estrategia al momento de aprender. A pesar 
de que las estrategias varían de acuerdo a los intereses, cada sujeto 
tiende a desarrollar algunas preferencias o tendencias, tendencias que 
definirán un estilo de aprendizaje. Cada individuo aprende de manera 
personal, así como también asume el proceso de aprendizaje de una 
manera particular y hasta personal pues sus intereses son justo para 
satisfacer requerimientos individuales, de allí que sus estilos estén en-
marcados desde lo particular. 

El término estilo de aprendizaje, según Marvin Coto Jiménez, “hace 
referencia a que existe una variedad de formas en las cuales cada es-

disponible en [http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0bc115bf-2ee5-4894-91f5-
7e32e07059d4/re3320411443-pdf.pdf], p. 57.

49 Ibíd.

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0bc115bf-2ee5-4894-91f5-7e32e07059d4/re3320411443-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0bc115bf-2ee5-4894-91f5-7e32e07059d4/re3320411443-pdf.pdf
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tudiante aprende, las cuales pueden ser identificadas y aprovechadas 
con fines de mejorar el aprendizaje”50. Más aún, Díaz, citado por Josefa 
Rodríguez Pulido et al51, establece que para optimizar la adquisición 
de los conocimientos es necesario que los procesos didácticos estén 
acordes, así como también los factores que inciden en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, es importante considerar, 
además de los mecanismos que se hacen presentes, los estilos, las for-
mas, y los cómo se logran los objetivos y las metas. 

Por otra parte, Quezada, citado por Ana Margarita Arrizabala-
ga Reynoso, Rosalva Leal Silva y María Esther Contreras Lara 
Vega52, considera que cada individuo, durante su proceso de formación 
bien sea en el aspecto formal o no formal aprende de alguna forma y 
esta forma de llevar a cabo el aprendizaje se transforma en una más 
de sus características personales. Estas formas son también conocidas 
como estilos de aprendizaje, de ellos dependen tanto el éxito como el 
fracaso escolar de los estudiantes.

Para Arrizabalaga Reynoso, Leal Silva y Contreras Lara Vega, 
“los estilos de aprendizaje son definidos como los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores muy estables de 
cómo los alumnos perciben, interactúan y responden a sus ambientes 
de aprendizaje”53.

Para Smith, citado por Rubi Estela Morales Salas y Marco Anto-
nio Pereida Alfaro, “los estilos de aprendizaje son los modos carac-

50 Marvin Coto Jiménez. “Descubrimiento del estilo de aprendizaje dominante en estudian-
tes de Matemática Superior”, Revista Educación, vol. 44, n.º 1, 2020, pp. 1 a 13, disponible 
en [https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/38571/40957], p. 4.

51 Josefa Rodríguez Pulido, Josué Artiles Rodríguez, Mónica Guerra Santana 
y Jorge Luís Mena Lorenzo. “Aprendizaje del estudiante universitario: un estu-
dio de caso”, en Educar, vol. 56, n.º 1, 2020, pp. 201 a 217, disponible en [https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4
YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.
cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-
es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM].

52 Ana Margarita Arrizabalaga Reynoso, Rosalva Leal Silva y María Esther Contre-
ras Lara Vega. “Estudios de los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento 
académico de los alumnos de licenciatura de la Facultad de Química, uaeméx”, Revista 
RedCA, vol. 1, n.º 1, 2018, pp. 103 a 114, disponible en [https://revistaredca.uaemex.mx/
article/view/10878/8816].

53 Ibíd., p. 107.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/38571/40957
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz4YmXouLuAhVwTTABHZUbCiAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feducar.uab.cat%2Farticle%2Fdownload%2Fv56-n1-rodriguez-artiles-guerra-mena%2F1087-pdf-es&usg=AOvVaw0aroZEM1D4I68OeftkhHWM
https://revistaredca.uaemex.mx/article/view/10878/8816
https://revistaredca.uaemex.mx/article/view/10878/8816
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terísticos por los que un individuo procesa la información, siente y se 
comporta en las situaciones de aprendizaje”54. Los estilos de aprendi-
zaje reflejan, además de los anterior, la manera en que los estímulos 
básicos afectan a la habilidad de un individuo para absorber y retener 
la información. También que los estilos de aprendizaje son las con-
diciones bajo las que un participante está en la mejor situación para 
aprender o qué estructura necesita para que el aprendizaje se fije de 
una manera eficaz55.

Si bien las demandas de la sociedad contemporánea están enfocadas 
en el rendimiento y desempeño escolar de los estudiantes, también se 
debe considerar que estas dinámicas solo se pueden dar si las técnicas, 
así como las actitudes son las más idóneas y las más acertadas, de lo 
contrario, se correría el riesgo que el aprendizaje no sea tan signifi-
cativo, ni mucho menos llegue a desarrollar las competencias que se 
requieren para transformar el contexto de los estudiantes. De allí que 
se hace necesario que tanto las estrategias de aprendizaje como las 
técnicas que se apliquen estén a la altura de las demandas de los par-
ticipantes. Desde hace algunos años se ha venido insistiendo en que la 
enseñanza aprendizaje deberían darse desde un enfoque por compe-
tencias, debido a las urgencias de un sistema que reclama a un sujeto 
participativo y con conciencia.

V. Habilidades de pensamiento

Las habilidades de pensamiento son todas aquellas destrezas vincula-
das con la profundización y refinamiento del conocimiento. Si las des-
trezas intelectuales son indispensables para la adquisición y la asimila-
ción de nuevos conceptos e ideas mediante la construcción de nuevos 
significados, organización y almacenamiento de dicha información, las 

54 Rubi Estela Morales Salas y Marco Antonio Pereida Alfaro. “Inclusión de estilos de 
aprendizaje como estrategia didáctica aplicada en un ava”, en Campus Virtuales, vol. 6, n.º 
1, 2017, disponible en [http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/
view/188/161], p. 68.

55 Juan Silvio Cabrera Albert y Gloria Fariñas León. “El estudio de los estilos de apren-
dizaje desde una perspectiva vigostkiana: una aproximación conceptual”, Revista Ibe-
roamericana de Educación, vol. 37, n.º 1, 2005, pp. 1 a 10, disponible en [https://rieoei.
org/RIE/article/view/2731/3710].

http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/188/161
http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/188/161
https://rieoei.org/RIE/article/view/2731/3710
https://rieoei.org/RIE/article/view/2731/3710
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habilidades de pensamiento son necesarias para la construcción de 
nuevos significados. De acuerdo a los planteamientos derivados de la 
psicología educacional, el aprendizaje no significa adquirir eventuales 
conocimientos, quedarse en la mera reproducción de conocimientos o 
llevar a cabo acciones determinados procedimientos conceptuales o 
teóricos. Las habilidades de pensamiento implican siempre el dominio, 
la transformación y el empleo de ese conocimiento para darle solución 
a problemas reales, cotidianos o circunstanciales56.

Para Simon, citado por Margarita Amestoy de Sánchez: 

el pensamiento se manifiesta patente en un amplio dominio de tareas que 
involucran recordar, aprender, resolver problemas, inducir reglas, definir 
conceptos, percibir y reconocer estímulos, comprender, etcétera. El autor 
presenta un modelo coherente de procesamiento de información para definir 
el pensamiento constituido por componentes capaces de generar conductas 
inteligentes en cada uno de estos dominios y caracteriza el pensamiento como 
un proceso de búsqueda selectiva seriada a través de un amplio espacio de 
alternativas, guiado por mecanismos motivacionales que operan a través de 
una adaptación dinámica de los niveles de aspiración57. 

Para llegar a desarrollar la capacidad intelectual del individuo se de-
ben crear las condiciones para que las habilidades de pensamiento se 
logren manifestar. En este sentido, es importante que el educando se le 
enseñe a pensar, por lo que es indispensable el uso de metodologías no 
solo adecuadas, sino que estas deben reunir ciertas condiciones para 
ser aprovechadas en su totalidad para el logro de las competencias co-
municativas y de los aprendizajes significativos58.

Estas operaciones permiten además ampliar el espectro y ganar es-
pacios de reflexión sobre el mundo y sus circunstancias debido a que po-

56 Jorge Valenzuela. “Habilidades de pensamiento y aprendizaje profundo”, Revista Ibe-
roamericana de Educación, vol. 46, n.º 7, 2008, pp. 1 a 9, disponible en [https://rieoei.
org/RIE/article/view/1914/2939].

57 Margarita Amestoy de Sánchez. “La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza 
de las habilidades de pensamiento”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 4, 
1, 2002, pp. 1 a 32, disponible en [http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v4n1/v4n1a10.
pdf], p. 7.

58 Natalia Araya Ramírez. “Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo 
en matemática, de escolares de quinto grado en Costa Rica”, Revista Electrónica “Actuali-
dades Investigativas en Educación”, vol. 14, n.º 2, 2014, pp. 1 a 30, disponible en [https://
revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/14744/14087].

https://rieoei.org/RIE/article/view/1914/2939
https://rieoei.org/RIE/article/view/1914/2939
http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v4n1/v4n1a10.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v4n1/v4n1a10.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/14744/14087
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/14744/14087
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sibilitan al individuo diversas formas de cómo generar procesos de cam-
bio a partir de sus propias experiencias, vivencias que el propio contexto 
provee, por ello el sujeto debe reconocerlas a fin de hacer un buen uso 
de sus capacidades, de esta manera el sujeto estará apropiándose del co-
nocimiento para resolver problemas reales y transformar su entorno59.

VI. Inteligencias múltiples

¿Cómo se concibe en la actualidad la inteligencia? ¿De qué manera la 
inteligencia se ha convertido en un punto de discusión entre psicólo-
gos y profesionales de la educación? ¿Qué temas se logran desarrollar 
cuando se habla de inteligencia? Sin embargo, cuando se habla de in-
teligencia esta se ubica solo en términos de competencias específicas, 
definidas como inteligencias. Para María Amarís Macías:

el concepto se ha reservado exclusivamente para cuestiones asociadas al 
lenguaje y los números, y se ha dejado de lado o de reconocer, en otro orden de 
ideas, otras capacidades humanas a las que se les denomina talento, habilidad, 
competencia, destreza, ingenio en campos diferentes al lógico-matemático 
y el lenguaje, pero en ningún caso son reconocidas como expresión de 
inteligencia60. 

Bajo esta orientación es siempre oportuno pensar que la inteligencia 
de un individuo no solo se manifiesta por la variedad de habilidades 
que posee, sino en las propias capacidades que tiene para resolver 
asuntos que ameriten la intervención de procesos complejos, la resolu-
ción de problemas que van desde los más sencillos hasta los más com-
plicados. Fuera de los esquemas imperantes que han estado presentes 
en los estudios sobre la inteligencia Howard Gardner desarrolló un 
enfoque de inteligencias múltiples que permite desde concepciones 
amplias el reconocimiento de varias “inteligencias más allá del univer-
so de lo cognitivo”61.

59 Ídem.
60 María Amarís Macías. “Las múltiples inteligencias”, en Psicología desde el Caribe, n.º 10, 

Barranquilla, Universidad del Norte, 2002, pp. 27 a 38, disponible en [https://www.re-
dalyc.org/pdf/213/21301003.pdf], p. 31.

61 Ibíd., p. 33.

https://www.redalyc.org/pdf/213/21301003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21301003.pdf
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La inteligencia de acuerdo a la propuesta de Howard Gardner62 
implica incluso la habilidad para dar solución a problemas, pero tam-
bién para diseñar productos que son relevantes en un contexto cultural 
definido. Frente a este enunciado el mismo autor establece dos catego-
rías las cuales se centran en: 

La resolución de problemas y, la creación de un producto cultural.
La resolución de problemas se pudiera decir que el tener un proble-

ma para resolver significa que la actividad mental siempre presenta 
una meta u objetivo. En esta categoría el individuo pone todo su es-
fuerzo para darle solución a una determinada situación, por ello esta-
blece ciertas y oportunas estrategias o mecanismos para alcanzarlos.

El segundo se enmarca en el diseño, pero también en la creación y 
esta creación va de productos rudimentarios a tecnología de punta, por 
lo que se puede pensar que en esta categoría tanto la fabricación de una 
casa, hasta la elaboración de estructuras más complejas representan ex-
presiones de las habilidades y de la inteligencia de los individuos63. 

El reconocimiento de las inteligencias múltiples en el contexto aca-
démico formal debe estar atravesado por condiciones que logren ga-
rantizar los requerimientos y demandas de los participantes en el pro-
ceso educativo, “en consecuencia, la teoría de las inteligencias múlti-
ples ofrece una sólida fundación para reconocer los diferentes talentos 
y habilidades de los estudiantes” (Emst-Slavit citado por Eber Chura 
Luna)64, por lo que es fundamental que tanto la escuela como construc-
to social y, los maestros se den a la tarea de fomentar los mecanismos 
de acción para el aprovechamiento de los talentos con la finalidad de 
desarrollar sus habilidades e inteligencias para la transformación de sí 
mismo como sujetos, y el contexto donde se encuentren. 

 

62 Howard Gardner. Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica, Barcelona, Paidós, 
1995.

63 Macías. “Las múltiples inteligencias”, cit.
64 Eber Chura Luna. “Bases epistemológicas que sustentan la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner en la pedagogía”, Revista de Investigaciones de la Escuela de 
Postgrado, vol. 8, n.º 4, 2019, pp. 1331 a 1340, disponible en [http://repositorio.unap.edu.
pe/bitstream/handle/UNAP/10548/Eber_Chura_Luna.pdf?sequence=1&isAllowed=y], 
p. 1332.

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/10548/Eber_Chura_Luna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/10548/Eber_Chura_Luna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Capítulo cuarto
Habilidades intelectuales y estilos de aprendizaje 

como variables predictoras del desempeño académico 
en los estudiantes de las I. E. públicas del Distrito de 

Paramonga, análisis y resultados

En los tiempos actuales es tarea imprescindible que la escuela deba 
preparar a los estudiantes en un conjunto de habilidades, capacidades 
y actitudes que les permita enfrentarse con éxito a los continuos cam-
bios que se producen en la sociedad. Esta preparación le permitirá con-
vertirse en ciudadanos útiles y productivos que necesita una sociedad 
libre y democrática. En este proceso, el interés por desarrollar las habi-
lidades intelectuales en los estudiantes resulta fundamental y de vital 
importancia para poder superar las deficiencias, para aprender, de las 
dificultades, para resolver problemas y muchas otras que han quedado 
evidenciadas en las evaluaciones nacionales e internacionales como pisa 
entre otros indicadores y pruebas de rango internacional. El desempeño 
y las competencias adquiridas a través del tiempo son esenciales en un 
mundo cada día más competitivo, por lo que se necesita el mejor rendi-
miento y las capacidades para el logro de las metas planificadas. Una de 
las finalidades que persigue esta investigación es centrar su atención en 
esas mismas condiciones para lograr tanto niños como jóvenes con un 
alto rendimiento académico, además de cultivar valores para la vida y el 
buen desempeño de sus actividades tanto personales como colectivas. 

I. Objetivo general

Determinar la influencia que tienen las habilidades intelectuales y los 
estilos de aprendizaje en el desempeño académico en los estudiantes 
de las I. E. públicas del distrito de Paramonga.
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II. Objetivos específicos 

– Establecer la relación que existe entre las habilidades intelectuales 
y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.

– Identificar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 
y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.

– Determinar la relación que existe entre las habilidades intelectua-
les y los estilos de aprendizaje en estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre las diversas habilidades in-
telectuales y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. 
públicas del distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre los diversos estilos de apren-
dizaje y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas 
del distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre las diversas habilidades in-
telectuales y los diversos estilos de aprendizaje en los estudiantes de 
las I. E. públicas del distrito de Paramonga.

III. Hipótesis general

Las habilidades intelectuales y los estilos de aprendizaje influyen so-
bremanera en el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. 
públicas del distrito de Paramonga.

IV. Hipótesis específicas

– Existe una relación significativa entre las habilidades intelectuales 
y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje 
y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.
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– Existe una relación significativa entre las habilidades intelectuales 
y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de las I. E. públicas del 
distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre las diversas habilidades in-
telectuales y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. 
públicas del distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre los diversos estilos de apren-
dizaje y el desempeño académico en los estudiantes de las I. E. públicas 
del distrito de Paramonga.

– Existe una relación significativa entre las diversas habilidades in-
telectuales y los diversos estilos de aprendizaje en los estudiantes de 
las I. E. públicas del distrito de Paramonga.

V. Tipo y nivel de investigación

Fue de tipo básica debido a que buscó el progreso científico, acrecentar 
los conocimientos teóricos, persiguió la generalización de sus resulta-
dos con la perspectiva de desarrollar una teoría o modelo teórico cien-
tífico basado en principios y leyes. Además, fue de tipo correlacional 
porque buscó describir las relaciones entre las variables cuyo propósi-
to fue saber como se comportó una variable conociendo el comporta-
miento de otras variables relacionadas a ella.

VI. Diseño de investigación

Fue el diseño correlacional causal, en donde se utilizó el análisis cau-
sal, el análisis discriminante, el análisis factorial, el análisis de escalas 
multidimensionales, el modelo de ecuaciones estructurales que par-
tieron de la correlación. Por otra parte, es importante resaltar que la 
estadística utilizada en este estudio resultó fundamental en tanto fue 
la única que permitió establecer las relaciones causales que pudieron 
existir entre las variables.

VI. Método de investigación

Se utilizó el método descriptivo ya que se describieron las situaciones 
y eventos y se midieron diversos aspectos del fenómeno a investigar. 
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Así mismo, este método midió al margen los conceptos y también pudo 
ofrecer la posibilidad de predicciones al utilizar los estadísticos ade-
cuados; a este tipo de investigaciones se le conoce como Ex post Facto 
en tanto las variables independientes ya han ocurrido, por lo que no 
pueden ser manipuladas por el investigador.

La investigación ex post facto es un tipo de investigación que se apli-
ca cuando no se puede producir el fenómeno o no conviene hacerlo. 
Por ejemplo, el fracaso escolar, delincuencia, abandonos escolares, 
drogadicción, deficientes, minusvalía, relación entre el fumar y el cán-
cer, accidentes de tráfico, enfermedades entre otros.

VII. Sistema de variables

A. Variables independientes 

– Habilidades intelectuales
– Estilos de aprendizaje

B. Variables dependiente

– Desempeño académico

C. Variables intervinientes

– Edad
– Sexo
– Nivel socioeconómico
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Tabla 1
Operacionalización de las variables

Variables Concepto Dimensiones Indicadores

Habilidades 
intelectuales

Es el conjunto 
de aptitudes que 
optimizan el 
aprendizaje de nuevos 
conocimientos, 
complementándose 
con habilidades 
manuales, estéticas 
y demás propias 
del ser humano 
que, mostrando una 
actitud humanista, 
favorecen en gran 
medida el proceso de 
aprendizaje de nuevas 
habilidades.

Lingüística
Uso de palabras efectivas, 
manipular la sintaxis o 
significados del lenguaje

Matemática
Funciones y abstracciones, 
categorización, clasificación, 
inferencia, generalización

Espacial Sensibilidad al color, la línea, la 
forma, el espacio y sus relaciones

Corporal

Capacidad para usar el 
cuerpo, para expresar ideas y 
sentimientos, uso de las manos 
para producir

Musical
Capacidad de percibir, discriminar, 
transformar y expresar formas 
musicales

Estilos de 
aprendizaje

Rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, 
que sirven como 
indicadores 
relativamente 
estables, de cómo los 
estudiantes perciben, 
interaccionan y 
responde a sus 
ambientes de 
aprendizaje

Activo Animador, improvisador, 
descubridor y arriesgado

Reflexivo Ponderado, concienzudo, analítico 
y exhaustivo

Teórico Metódico, lógico, objetivo, crítico y 
estructurado

Pragmático Experimentador, práctico, directo, 
eficaz y realista

Desempeño
académico

Es el resultado del 
aprendizaje del 
alumno que se refleja 
en un calificativo, 
como consecuencia 
de la interacción de 
este con el maestro 
o con su medio 
dentro de un proceso 
cognitivo, organizado 
y sistemático.

Conceptual Adquisición de conocimientos, 
hábitos habilidades

Procedimental Adquisición de experiencias, 
destrezas

Actitudinal Cambio de actitudes, desarrollo de 
aspiraciones

Fuente: elaboración propia. 
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D. Población

Estuvo conformada por un total de 270 estudiantes de las I. E. Públicas 
del distrito de Paramonga.

Tabla 2
Composición de la población por sexo

Edad Frecuencia Porcentaje

Varones 142 52,6

Mujeres 128 47,4

Total 270 100,0

Fuente: elaboración propia.

Tal como se pudo apreciar en la tabla 2, el número de varones fue ma-
yor en la muestra tomada, 52,6 % frente al 47,4% de las mujeres.

Tabla 3
Composición de la población por colegio

Colegio Frecuencia Porcentaje

Miguel Grau 130 52,7

JC Mariátegui 140 47,3

Total 270 100,0

Fuente: elaboración propia.

Tal como se pudo apreciar en la tabla 3, el número de estudiantes per-
tenecientes a la Institución Educativa “Miguel Grau” fue de 130, mien-
tras que el número de estudiantes de la Institución Educativa “José 
Carlos Mariátegui” fue de 140. 
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E. Muestra

Fue probabilístico de tipo estratificado al clasificar a los alumnos de 
acuerdo a las instituciones educativas de la cual proceden. De la citada 
población se seleccionó una muestra representativa mediante la técni-
ca de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. Para la estima-
ción del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Dónde:

n = (270) (1.96)2(0.5*0.5) / (270-1) (0.05)2+(1.96)2(0.5*0.5)

n = (270) (3.8416) (0.25) / (269) (0.0025) + (3.8416) (0.25)

n = 259,308 / 0,6725 + 0,9604

n = 259,308 / 1,6329

n = 158,802 ≈ 159

n = 159

F. Distribución de la muestra

Tabla 4
Distribución de la muestra por sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Masculino 83 52,2

Femenino 76 47,8

Total 159 100,0

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4 se pudo observar que los estudiantes varones fueron 
83 lo que representó el 52,2% de la muestra y, las estudiantes mujeres 
fueron 76 lo que representó el 47,8% de la muestra total.

Tabla 5
Composición de la muestra por colegio

Colegio Frecuencia Porcentaje

Miguel Grau 74 46,5

JC Mariátegui 85 53,5

Total 159 100,0

Fuente: elaboración propia.

Tal como se pudo apreciar en la tabla 5, el número de estudiantes per-
tenecientes a la Institución educativa “Miguel Grau” fue de 74, mientras 
que los estudiantes de la Institución educativa “José Carlos Mariátegui” 
fue de 85.

Tabla 6
Composición de la muestra por edad

Edad Frecuencia Porcentaje

15 39 24,5

16 92 58,7

17 25 15,5

18 3 1,3

Total 159 100,0

Fuente: elaboración propia.

Tal como se pudo apreciar en la tabla 6, el número de estudiantes de 
15 años de edad fue 39, los de 16 años fue 92, los de 17 años fue 25 y 
los de 18 años fue 3.
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G. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En el estudio se utilizaron diferentes técnicas como el análisis de docu-
mentos, las cuales fueron aplicadas durante todo el proceso de inves-
tigación, así como el fichaje, que se utilizó para la recolección de infor-
mación primaria y secundaria con propósitos de redacción del marco 
teórico, también se empleó la encuesta que se tomó como la principal 
fuente de recopilación de datos.

En la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios, uno 
para evaluar las Habilidades Intelectuales y otro para evaluar los Esti-
los de Aprendizaje de los estudiantes.

H. Inventario de habilidades intelectuales

Tabla 7
Ficha técnica inventario de habilidades intelectuales

Autores Rosario Lajo L.

Procedencia Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Año 2013

Versión Original en idioma español

Administración Colectiva e Individual

Duración 25 minutos (aprox.)

Objetivo Medir las habilidades intelectuales

Fuente: elaboración propia.

Descripción: se trata de cinco escalas independientes, Habilidades lin-
güística, matemática, espacial, musical y corporal. La prueba estuvo 
compuesta por un total de 50 ítems, los cuales se presentaron en listas 
con cinco alternativas de respuesta, de los cuales el estudiante tuvo 
que escoger la que consideró conveniente:



Habilidades intelectuales, estilos de aprendizaje y su incidencia …

62

Tabla 8
Escalas independientes

Totalmente en desacuerdo 1

En desacuerdo 2

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3

De acuerdo 4

Totalmente de acuerdo 5

Fuente: elaboración propia.

Para los efectos de este trabajo de investigación, los datos obtenidos 
se llevaron a una base de datos del paquete estadístico spss y luego se 
procedió al análisis estadístico correspondiente para determinar sus 
niveles de validez y confiabilidad. 

Estilos de Aprendizaje: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje –chaea–

Tabla 9
Ficha Técnica

Autor Honey y Alonso

Procedencia España

Administración Individual o grupal

Versión Original en idioma español

Duración Aproximadamente 15 minutos

Fuente: elaboración propia.

Descripción: El cuestionario Honey Alonso chaea está compuesto por 
cuatro dimensiones: a) estilo activo, b) estilo reflexivo c) estilo teórico 
c) pragmático, cada dimensión consta de 20 ítems que hacen un total 
de 80 ítems, además contiene datos personales.



Miguel Á. Castillo Corzo, Adriana M. Castillo Corzo y Carmen G. Ordoñez Villaorduña

63

Validez y confiabilidad: los autores para comprobar la fiabilidad del 
instrumento le aplicaron la prueba Alfa de Cronbach en cada uno de los 
cuatro estilos de aprendizaje, y para lograr indicadores de validez le 
realizaron análisis de contenidos, de ítems análisis factoriales.

Académico: Se tomó como base de datos, las actas con las respecti-
vas calificaciones que se encuentran en la Oficina de Registro y matrí-
cula de las Instituciones Educativas.

I. Tratamiento estadístico

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional 
Statistical Package for Social Sciences –spss–. Del mismo modo, se em-
plearon los siguientes estadísticos teniendo en cuenta las característi-
cas de la muestra y el nivel de las variables:

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite 
determinar el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la 
suma de las calificaciones, divididas entre el número de personas que 
responden.

Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente 
de correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación 
(la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias con-
tinuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su 
respectivo orden.

El estadístico ρ viene dado por la expresión:

Donde:

ρ = coeficiente de correlación de Spearman
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D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y

N = número de parejas

Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la co-
rrelación de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman 
suele designarse con la letra griega Rho. La interpretación de coefi-
ciente de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de 
Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas 
o positivas cada una, 0 cero, significa no correlación, pero no inde-
pendencia.

J. Procedimiento

Siendo el estudio de investigación de enfoque cuantitativo, los pasos 
que se siguieron fueron los siguientes:

– El elemento más importante al momento de plantear una investi-
gación es la teoría que debe existir sobre el tema, por lo que en prin-
cipio se realizó una búsqueda bibliográfica destinada a obtener infor-
mación relacionada con el problema de investigación, por lo se debió 
recurrir a diferentes fuentes tanto primarias como secundarias.

– Con la información obtenida se procedió a elaborar el cuerpo 
teórico y conceptual

– De inmediato después se plantearon los objetivos y las hipóte-
sis, tanto generales como específicas. 

– En un cuarto momento se procedió a seleccionar el instrumen-
to de recolección de datos a utilizar. En la quinta fase se determinó 
la población y la muestra a la cual fue dirigida nuestra investigación 
y la estrategia de muestreo a seguir.

– Como fase final se recogieron los datos en el lugar elegido y 
luego se analizaron los datos para llegar a las conclusiones que co-
rroboraron las hipótesis de investigación y sus resultados.
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K. Validez y confiabilidad de los instrumentos

Tabla 10
Análisis generalizado de la confiabilidad 
de la Prueba de Habilidades Intelectuales

Ítems Media D. E. ritc

H. Lingüística 35,97 5,01 0,77

H. Matemática 37,24 5,61 0,80

H. Espacial 35,72 5,37 0,81

H. Musical 36,01 5,32 0,74

H. Corporal 35,05 6,27 0,59

Alfa de Cronbach = 0,89 *

Fuente: elaboración propia.

Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba 
de habilidades intelectuales, incluyendo las áreas como si fueran ítems 
permitieron apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas fueron 
superiores a 0,20, lo que indicó que los ítems son consistentes entre sí. 
El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coe-
ficiente Alfa de Cronbach ascendió a 0,89, lo que permitió concluir que 
la Prueba de habilidades intelectuales presentó confiabilidad.

Tabla 11
Análisis de la Validez de Constructo 

de la Prueba de Habilidades Intelectuales
Área M D. E Factor

H. Lingüística 35,97 5,01 0,74

H. Matemática 37,24 5,61 0,80

H. Espacial 35,72 5,37 0,80

H. Musical 36,01 5,32 0,72

H. Corporal 35,05 6,27 0,51

Varianza Explicada 71,18%

Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin= 0,86
Test de Esfericidad de Bartlett = 482,171 ***

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados permitieron denotar que la medida de adecuación 
del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor de 0,86 que pudo 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 
Bartlett presentó un valor que es significativo, lo que indicó que los 
coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados 
como para continuar con el análisis factorial. Se apreció que existe un 
solo factor que explica el 71,18% de la varianza total. Estos hallazgos 
permitieron indicar que la prueba de Habilidades intelectuales presen-
tó validez de constructo.

Tabla 12 
Análisis generalizado de la confiabilidad 

de la Prueba de Estilos de Aprendizaje
Ítems Media D. E. ritc

Activo 68,32 9,41 0,66

Reflexivo 73,49 8,65 0,81

Teórico 73,91 8,29 0,75

Pragmático 71,58 9,14 0,86

Alfa de Cronbach = 
0,90 *

Fuente: elaboración propia.

Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba 
de Estilos de Aprendizaje, incluyendo las áreas como si fueran ítems 
permitieron apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas fueron 
superiores a 0,20, lo que indicó que los ítems son consistentes entre 
sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach ascendió a 0,90, lo que permitió concluir 
que la Prueba de Estilos de Aprendizaje presentó confiabilidad.
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Tabla 13
Análisis de la Validez de Constructo 

de la Prueba de Estilos de Aprendizaje

Área M D. E. Factor

Activo 68,32 9,41 0,63

Reflexivo 73,49 8,65 0,82

Teórico 73,91 8,29 0,76

Pragmático 71,58 9,14 0,86

Varianza Explicada 76,63%

Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-
Olkin= 0,77
Test de Esfericidad de Bartlett= 433,605 ***

Fuente: elaboración propia.

Los resultados permitieron denotar que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor de 0,77 que pudo 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 
Bartlett presentó un valor que es significativo, lo que indicó que los 
coeficientes de correlación entre los ítems fueron lo suficiente eleva-
dos como para continuar con el análisis factorial. Se apreció que existe 
un solo factor que explica el 76,63% de la varianza total. Estos hallaz-
gos permitieron indicar que la prueba de Estilos de Aprendizaje pre-
sentó validez de constructo.
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L. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov

Tabla 14
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de 

Kolmogorov-Smirnov de la prueba de Habilidades Intelectuales
Variable Media D. E. K-S Z Sig.

H. Lingüística 35,97 5,01 ,078 ,023

H. Matemática 37,24 5,61 ,121 ,000

H. Espacial 35,72 5,37 ,105 ,000

H. Corporal 36,01 5,32 ,099 ,001

H. Musical 35,05 6,27 ,103 ,000

Fuente: elaboración propia.

Los resultados presentados en la Tabla 14 indicaron que las distribu-
ciones de los puntajes de las áreas de la prueba de aprendizaje autó-
nomo presentaron estadísticos K-S Z que fueron significativos, por lo 
que se puede concluir que no presentó una adecuada aproximación a 
la curva normal.

Tabla 15
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de 

Kolmogorov-Smirnov de la prueba de Estilos de Aprendizaje

Variable Media D. E. K-S Z Sig.

Activo 68,32 9,41 ,052 ,200

Reflexivo 73,49 8,65 ,089 ,004

Teórico 73,91 8,29 ,057 ,200

Pragmático 71,58 9,14 ,065 ,200

Fuente: elaboración propia.



Los resultados presentados en la Tabla 15 indicaron que las distribu-
ciones de los puntajes de las áreas de la prueba de estilos de aprendi-
zaje presentaron estadísticos K-S Z que no fueron de forma estadística 
significativos, por lo que se pudo concluir que presentaron una ade-
cuada aproximación a la curva normal.

M. Análisis de regresión

Hi: Las habilidades intelectuales y los estilos de aprendizaje influyen 
de manera significativa en el desempeño académico de los estudiantes 
de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga.

Tabla 16
Resumen del modelo de Regresión Múltiple 

del Desempeño Académico

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida

1 ,687(a) ,472 ,439

(a): Variables 
predictoras: 
(Constante), 
Pragmático, 
habilidad 
matemática, 
habilidad 
Corporal, 
Activo, 
Teórico, habi-
lidad Musical, 
habilidad 
Lingüística, 
habilidad 
Espacial, 
Reflexivo.

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados indicaron que la correlación múltiple ascendió a 0,69, 
la cual da una R2 igual a 0,47 y que al ser corregida llegó a 0,44, lo cual 
indicó que las variables predictoras permitieron explicar el 47,20% de 
la varianza de la variable predicha que en este caso corresponde al des-
empeño académico.

Tabla 17
 Análisis de Varianza de la ecuación de regresión 

múltiple del Desempeño Académico

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

1 Regresión 923,109 9 102,568 14,405 ,000b

Residual
1032,462

145
7,120

Total 1955,571 154

a: Variables predictoras: (Constante), pragmático, habilidad matemática, habilidad 
corporal, activo, teórico, habilidad musical, habilidad lingüística, habilidad espacial, 
reflexivo. Variable dependiente: Desempeño Académico.
b: Variable dependiente: Desempeño Académico

Fuente: elaboración propia.

Los resultados del análisis de varianza indicaron que se alcanzó un es-
tadístico F = 14,405, p = ,000 el cual fue significativo. Este resultado 
permitió concluir que la ecuación de regresión fue de forma estadística 
significativa y permite predecir de forma consistente la variable predi-
cha o dependiente, en este caso el desempeño académico, por lo que se 
aceptó la hipótesis general de investigación.

N. Análisis de Correlación

Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades intelectuales 
y el desempeño académico en los estudiantes de las instituciones edu-
cativas públicas del distrito de Paramonga.
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Tabla 18
 Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las 
Habilidades Intelectuales y el Desempeño Académico

Variables Desempeño Académico

Habilidades Intelectuales 0,71***

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
N = 159

Fuente: elaboración propia.

El análisis de las correlaciones entre las Habilidades Intelectuales y el 
Desempeño Académico realizado con la rho de Spearman, indicó que 
existen relaciones significativas entre estas variables (r = 0,71), por lo 
que se pudo dar por aceptada la primera hipótesis específica de in-
vestigación. Estos resultados no hacen sino ratificar que cada persona 
aprende y se desarrolla de manera distinta y a un ritmo diferente que 
otros estudiantes, se aplica o se experimenta el aprendizaje en la mis-
ma realidad, es muy importante desarrollar un aprendizaje autónomo 
pues la vida siempre cambia y siempre habrá algo nuevo que apren-
der. El estudiante desarrolla la habilidad o la capacidad de relacionar, 
buscar la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclu-
siones y establecer el nivel de logro de sus objetivos y de solucionar 
problemas.

Hi: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje 
y el desempeño académico en los estudiantes de las instituciones edu-
cativas públicas del distrito de Paramonga.

Tabla 19
Análisis de Correlación (rho de Spearman) 

entre los Estilos de Aprendizaje y Desempeño Académico
Variables Desempeño Académico

Estilos de Aprendizaje 0,61***

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
N = 159

Fuente: elaboración propia.
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El análisis de las correlaciones entre los Estilos de Aprendizaje y el 
Desempeño Académico realizado con la rho de Spearman, indicó que 
existen relaciones significativas entre estas variables (r = 0,61), por lo 
que se aceptó la segunda hipótesis específica de investigación.

Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades intelectua-
les y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Paramonga.

Tabla 20
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las 

Habilidades Intelectuales y los Estilos de Aprendizaje
Variables Estilos de Aprendizaje

Habilidades Intelectuales 0,77***

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
N = 159

Fuente: elaboración propia.

El análisis de las correlaciones entre las Habilidades Intelectuales y los 
Estilos de Aprendizaje realizado con la rho de Spearman, indicó que 
existen relaciones significativas entre estas variables (r = 0,77), por lo 
que se aceptó la tercera hipótesis específica de investigación.

Hi: Existe una relación significativa entre las diversas habilidades 
intelectuales y el desempeño académico en los estudiantes de las insti-
tuciones educativas públicas del distrito de Paramonga.

Tabla 21
Análisis de las Correlaciones entre las diversas 

Habilidades Intelectuales y el Desempeño Académico
Variables Desempeño Académico

H. Lingüística 0,56***

H. Matemática
0,64***

H. Espacial 0,65***

H. Musical 0,53***

H. Corporal 0,48***
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados presentados en la Tabla 21 indicaron que existen co-
rrelaciones significativas, por lo que se aceptó la cuarta hipótesis espe-
cífica de investigación. Las correlaciones que alcanzaron mayor valor 
fueron:

– Habilidad Espacial con el Desempeño Académico (r = 0,65).
– Habilidad Matemática con el Desempeño Académico (r = 0,64).
– Habilidad Lingüística con el Desempeño Académico (r = 0,56).

Hi: Existe una relación significativa entre los diversos estilos de apren-
dizaje y el desempeño académico en los estudiantes de las institucio-
nes educativas públicas del distrito de Paramonga.

Tabla 22
Análisis de las Correlaciones entre los diversos 

Estilos de Aprendizaje y el Desempeño Académico
Variables Desempeño Académico

Activo 0,50

Reflexivo 0,39

Teórico 0,51

Pragmático 0,59
Fuente: elaboración propia.

Los resultados presentados en la Tabla 22 indicaron que existen corre-
laciones significativas, por lo que se aceptó la quinta hipótesis espe-
cífica de investigación. Las correlaciones que alcanzaron mayor valor 
fueron: 

– Estilo Pragmático con el Desempeño Académico (r = 0,59).
– Estilo Teórico con el Desempeño Académico (r = 0,51).
– Estilo Activo con el Desempeño Académico (r = 0,50).

Hi: Existe una relación significativa entre las diversas habilidades inte-
lectuales y los diversos estilos de aprendizaje en los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga.
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Tabla 23
Análisis de las Correlaciones entre las diversas Habilidades 

Intelectuales y los diversos Estilos de Aprendizaje

Variables Activo Reflexivo Teórico Pragmático

H. Lingüística 0,46** 0,55** 0,59** 0,59**

H. Matemática 0,38** 0,48** 0,55** 0,49**

H. Espacial 0,54** 0,53** 0,54** 0,54**

H. Musical 0,44** 0,42** 0,46** 0,49**

H. Corporal 0,44** 0,51** 0,53** 0,50**

Fuente: elaboración propia.

Los resultados presentados en la Tabla 23 indicaron que existen corre-
laciones significativas por lo que se aceptó la sexta hipótesis específica 
de investigación. Las correlaciones que alcanzaron mayor valor fueron: 

– Habilidad Lingüística con el estilo teórico y el estilo pragmático (r 
= 0,59).

– Habilidad Matemática con el estilo teórico (r = 0,55) y con el estilo 
pragmático (r = 0,49).

– Habilidad Espacial con el estilo activo, estilo teórico y el estilo 
pragmático (r = 0,54).

– Habilidad Musical con el estilo pragmático (r = 0,49) y con el estilo 
teórico (r = 0,46).

– Habilidad Corporal con el estilo teórico (r = 0,53) y con el estilo 
reflexivo (r = 0,51).

O. Discusión

En el desarrollo de este trabajo de investigación se observó con total 
detenimiento cada uno de los pasos que se deben dar en el proceso de 
investigación de tal manera que se pueda garantizar la validez de los 
resultados. Para ello se tuvo cuidado en acceder como corresponde a 
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la muestra y aplicar los instrumentos al garantizar su anonimato. Por 
otro lado, los instrumentos de evaluación que se han utilizado en este 
estudio han debido pasar todos los criterios de validez y confiablidad 
que se exigen en estos casos. Los análisis de los resultados se efectua-
ron con los estadísticos que correspondían después de realizado el 
análisis de normalidad correspondiente.

Para el caso de la confiabilidad de la prueba de habilidades intelec-
tuales, el coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado fue de 0,89, lo cual 
indicó que la prueba fue confiable. Para el caso de la validez los resulta-
dos indicaron que la prueba estuvo conformada por un solo factor, que 
explicó el 71,18% de la varianza total y que la medida de adecuación 
del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor de 0,86 que se 
pudo considerar como adecuado, por lo que se concluyó que la prueba 
presentó validez de constructo. 

Para el caso de la confiabilidad de la prueba de estilos de aprendiza-
je, el coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado fue de 0,90, lo cual indicó 
que la prueba fue confiable. Para el caso de la validez los resultados 
indicaron que la prueba estuvo conformada por un solo factor, que ex-
plica el 76,63% de la varianza total y que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor de 0,77 que se con-
siderar como adecuado, por lo que se concluyó que la prueba presentó 
validez de constructo.

En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación “Las habi-
lidades intelectuales y los estilos de aprendizaje influyen de forma sig-
nificativa en el desempeño académico de los estudiantes de las institu-
ciones educativas públicas del distrito de Paramonga”, ha sido acepta-
da (F = 14,405, p = ,000) porque se comprobó que las habilidades inte-
lectuales y los estilos de aprendizaje predicen de forma consistente al 
desempeño académico. Estos resultados están vinculados a los repor-
tados por Johanna Liliana Kohler Herrera en su tesis “Rendimiento 
académico, habilidades intelectuales y estrategias de aprendizaje en 
universitarios de Lima”65, William Alveiro Velásquez Trujillo en su 

65 Johanna Liliana Kohler Herrera. “Rendimiento académico, habilidades intelectuales y 
estrategias de aprendizaje en universitarios de Lima”, en Liberabit, vol. 19, n.º 2, 2013, pp. 
277 a 288, disponible en [http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v19n2/a13v19n2.pdf].

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v19n2/a13v19n2.pdf
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trabajo “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudian-
tes de grado 9° de básica secundaria”66, Ronald Paul Serrano Aldana 
con su tesis “Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de historia, 
geografía y economía mediante el uso de la WebQuest: una propuesta 
didáctica para alumnos de segundo de secundaria de la I. E. ‘Los Ála-
mos’ de Lima - Perú”67, Angélica Díaz Tinoco en su investigación “Re-
lación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
las estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao - 2012”68, 
Aimeé Karen Díaz Rodríguez con su tesis de Maestría “La Motivación 
y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento 
académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma 
inglés de la Escuela de Oficiales de la fap”69 y Esperanza Margarita 
Martínez Becerra con su trabajo de tesis “Ambientes de aprendiza-
je con uso de tecnología en la formación docente inicial. Su efecto en 
las habilidades intelectuales”70, lo que sin duda debe merecer una pro-
funda reflexión por parte de quienes tienen obligaciones académicas 

66 William Alveiro Velásquez Trujillo. “Estilos de aprendizaje y rendimiento académi-
co en estudiantes de grado 9.º de básica secundaria”, tesis de maestría, Medellín, Uni-
versidad de Antioquia, 2013, disponible en [http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bits-
tream/10495/6587/1/VelasquezWilliam_2013_AprendizajeRendimientoAcademico.
pdf].

67 Ronald Paul Serrano Aldana. “Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de his-
toria, geografía y economía mediante el uso de la WebQuest: una propuesta didáctica 
para alumnos de segundo de secundaria de la I. E. “Los Álamos” de Lima - Perú”, tesis de 
pregrado, Universidad de Piura, Piura, 2012, disponible en [https://pirhua.udep.edu.pe/
bitstream/handle/11042/1725/EDUC_015.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

68 Angélica Díaz Tinoco. “Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento acadé-
mico de las estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao”, 2012, disponible en  [https://unac.
edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_NO-
VIEMBRE_2012/IF_DIAZ%20TINOCO_FCS/INFORME%20DE%20INVESTIGACION.pdf].

69 Aimeé Karen Díaz Rodríguez. “La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia 
en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área 
del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la fap”, tesis de maestría, Lima, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2010, disponible en [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/
bitstream/handle/20.500.12672/2415/Diaz_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

70 Esperanza Margarita Martínez Becerra. “Ambientes de aprendizaje con uso de tec-
nología en la formación docente inicial. Su efecto en las habilidades intelectuales”, tesis 
de maestría, México, Universidad de Montemorelos, 2011, disponible en [http://dspace.
biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.11972/1014/Tesis%20Espe-
ranza%20Margarita%20Mart%c3%adnez%20Becerra.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6587/1/VelasquezWilliam_2013_AprendizajeRendimientoAcademico.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6587/1/VelasquezWilliam_2013_AprendizajeRendimientoAcademico.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6587/1/VelasquezWilliam_2013_AprendizajeRendimientoAcademico.pdf
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1725/EDUC_015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1725/EDUC_015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_NOVIEMBRE_2012/IF_DIAZ%20TINOCO_FCS/INFORME%20DE%20INVESTIGACION.pdf
https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_NOVIEMBRE_2012/IF_DIAZ%20TINOCO_FCS/INFORME%20DE%20INVESTIGACION.pdf
https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_NOVIEMBRE_2012/IF_DIAZ%20TINOCO_FCS/INFORME%20DE%20INVESTIGACION.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2415/Diaz_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2415/Diaz_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.11972/1014/Tesis%20Esperanza%20Margarita%20Mart%c3%adnez%20Becerra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.11972/1014/Tesis%20Esperanza%20Margarita%20Mart%c3%adnez%20Becerra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.11972/1014/Tesis%20Esperanza%20Margarita%20Mart%c3%adnez%20Becerra.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Miguel Á. Castillo Corzo, Adriana M. Castillo Corzo y Carmen G. Ordoñez Villaorduña

77

como docentes. Por otro lado se confirmaron las propuestas teóricas 
que se expusieron en el marco teórico y que resaltan la importancia 
de las habilidades intelectuales y los estilos de aprendizaje en la vida 
académica de los jóvenes estudiantes.

Sin duda por esta razón es que en los últimos años se hace hincapié 
en el estudio y la investigación sobre los procedimientos de la adquisi-
ción del conocimiento. En este marco de creciente interés, las habilida-
des intelectuales y los estilos de aprendizaje constituyen dos enfoques 
de un mismo problema pues están con fuerza vinculadas a la adquisi-
ción y desarrollo del conocimiento. 

Por otro lado, los resultados encontrados ratifican lo señalado en 
el marco teórico en el sentido de que cada persona aprende y se desa-
rrolla de manera distinta y a un ritmo diferente que otros estudiantes 
dependiendo de las habilidades intelectuales y los estilos de aprendi-
zaje que haya podido desarrollar a lo largo de su vida. El mundo actual 
demanda una mayor capacidad en la resolución de problemas sea cual 
sea el grado de complejidad; lo primordial es la habilidad con la que 
cuente el individuo para resolverlos. El ámbito universitario también 
exige cambios que repercutan en el desarrollo de habilidades y estilos 
de aprendizaje que impliquen el uso eficiente del cerebro y con ello, 
manejar como corresponde todos los procesos de aprendizaje.

En lo que se refiere a las hipótesis específicas, se demostró que las 
habilidades intelectuales y los estilos de aprendizaje se encuentran re-
lacionados al desempeño académico por lo que los profesores univer-
sitarios deben encarar su tarea educativa de manera tal que trasciende 
la simple enseñanza de la disciplina. Si el objetivo de los cursos univer-
sitarios es que los contenidos de las disciplinas se aprendan de manera 
significativa, los alumnos deberían, al menos, haber desarrollado de 
antemano algunas habilidades relativas al manejo del material sim-
bólico y afianzado el pensamiento lógico, además de tener intereses 
y motivaciones acordes con los requerimientos de una carrera univer-
sitaria. Pero, aunque hay excepciones, la mayoría carece de destrezas 
bastante elementales y muchos jóvenes sólo asisten a clase para satis-
facer expectativas de sus padres o de la sociedad. 

Se ha comprobado que si a los alumnos se les brinda espacios con 
oportunidades para desarrollar sus habilidades intelectuales pueden 
lograr niveles óptimos de razonamiento en el que poco a poco puedan 
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utilizar de manera creadora sus conocimientos, actitudes y valores. El 
desarrollo de las habilidades intelectuales en los alumnos requiere de 
manera indispensable de la mediación docente, pues las distintas ac-
ciones y operaciones que implican los procesos de aprendizaje estarán 
sujetas a objetivos diseñados y organizados de manera racional, al pro-
curar atender sus necesidades de desarrollo.

Por otra parte, existe un reconocimiento de que los estilos de apren-
dizaje son la unidad base de análisis en el estudio de los aspectos pro-
cedimentales. Se trata en definitiva de un despliegue de medios para 
conseguir un fin. Las estrategias tienden a organizarse condicionadas 
por factores cuyo grado de incidencia desconocemos, lo que provoca 
una manera peculiar de actuar de cada aprendiz sobre la construcción 
de su propio conocimiento. A este uso preferencial de un conjunto de-
terminado de estrategias se le ha denominado estilo de aprendizaje71 y 
su existencia se encuentra muy vinculada con factores que es necesa-
rio conocer más en detalle. 

Es por estas razones en que deviene como necesario identificar los 
estilos de aprendizaje idóneos para cada estudiante, a fin de poder ins-
trumentar métodos de enseñanza eficaces por parte del docente para 
que se logre un rendimiento académico significativo en los contenidos 
de todas las áreas al despertar el interés del estudiante no solo en las 
áreas de formación general sino también en las de formación de la es-
pecialidad.

Conclusiones

– Los resultados alcanzados indicaron que las habilidades intelectua-
les y los estilos de aprendizaje influyen sobremanera en el desempeño 
académico de los estudiantes de las instituciones educativas públicas 
del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados indicaron que existen 
relaciones significativas entre las habilidades intelectuales y el desem-

71 Ronald Ray Schmeck. “An introduction to strategies and styles of learning”, en Ron-
ald Ray Schmeck (ed.), Learning strategies and learning styles, New York, Acadernic 
Press, 1988, pp. 3 a 19, disponible en [https://link.springer.com/chapter/10.1007%
2F978-1-4899-2118-5_1].

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4899-2118-5_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4899-2118-5_1
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peño académico en los estudiantes de las instituciones educativas pú-
blicas del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados indicaron que existen 
relaciones significativas entre los estilos de aprendizaje y el desempe-
ño académico en los estudiantes de las instituciones educativas públi-
cas del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados indicaron que existen 
relaciones significativas entre las habilidades intelectuales y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de las instituciones educativas públi-
cas del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados señalaron que existen 
relaciones significativas entre las diversas habilidades intelectuales y 
el desempeño académico en los estudiantes de las instituciones educa-
tivas públicas del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados indicaron que existen 
relaciones significativas entre los diversos estilos de aprendizaje y el 
desempeño académico en los estudiantes de las instituciones educati-
vas públicas del distrito de Paramonga.

– Los resultados correlacionales alcanzados indicaron que existen 
relaciones significativas entre las diversas habilidades intelectuales y 
los diversos estilos de aprendizaje en los estudiantes de las institucio-
nes educativas públicas del distrito de Paramonga.

Recomendaciones

– Se sugiere considerar en cada uno de los planes de desarrollo, la 
evaluación y desarrollo de las habilidades intelectuales y los estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes, de tal manera que pueda ayudar a 
mejorar de manera progresiva la calidad académica en nuestras insti-
tuciones educativas.

– Elaborar e implementar programas destinados a mejorar las ha-
bilidades intelectuales y los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
de tal manera que puedan mejorar sus niveles de conceptualización, 
comprensión y utilización eficiente de todas las formas de aprendizaje 
que le permitan regular y manejar como es debido la adquisición de 
nuevos contenidos.
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– Dar a conocer los resultados de este trabajo de investigación a la 
dirección de las instituciones educativas, de tal manera que aprecien los 
resultados para posibles decisiones o cambios que se puedan realizar.

– Promover cursos de actualización dirigido a docentes universita-
rios en el uso de las habilidades intelectuales y los estilos de apren-
dizaje, para que optimice su labor docente en relación al desarrollo 
académico de sus alumnos.

– Es necesario desarrollar un número mayor de investigaciones y 
utilizar diversos diseños, en especial cualitativos, de tal manera que 
la investigación pueda ser ampliada y profundizada con el propósito 
de contar con mayores evidencias empíricas que permitan obtener un 
mayor conocimiento sobre estas variables a fin de que puedan ser la 
base sobre las cuales se puedan plantear estrategias mucho más preci-
sas y sustentadas.



Capítulo quinto
Importancia de las habilidades y el desarrollo 
de las competencias en estudiantes de un nuevo 

milenio, 20 años después

La importancia de las habilidades y el desarrollo de las competencias 
se han vuelto en tiempos modernos en uno de los temas que más aten-
ción han tenido. Muchas han sido las discusiones llevadas a cabo en 
congresos, simposios, mesas de trabajo, sin hablar de estudios, artí-
culos de revisión, ensayos, hasta en los aspectos de la vida común, ha 
tenido como tema central tanto las habilidades como las competencias 
de los estudiantes desde los niveles básicos hasta el nivel universitario. 
Dentro del universo educativo, las competencias y las habilidades no 
nacen de la nada, estas se originan gracias a un proceso sin duda com-
plejo donde de manera directa o indirecta hacen posible que tanto las 
habilidades, como las competencias tengan un rol decisivo en la ense-
ñanza y en el aprendizaje del individuo. Sin ellas, sería, en los tiempos 
modernos imposible que se lograran los objetivos esperados, también 
las metas y propósitos de la educación. 

Si bien el reconocimiento de las competencias fue un acontecimien-
to tardío, aún está al margen, no considerado relevante pues se pri-
vilegia el discurso represivo y, el redimensionamiento de las teorías 
conductistas. Esto ha traído como consecuencia el estancamiento y la 
reproducción permanente de los diversos planteamientos que en otro-
ra fueron los constructos oficiantes de una educación opresora. No en 
balde, aún están los resabios de una propuesta que niega y desplaza al 
sujeto, convirtiéndolo en un fiel seguidor de sus políticas. Lo cierto es 
que todavía se respiran con estupor los desvencijados métodos y pro-
cedimientos que en pretéritas épocas fueron los principios rectores de 
una educación cerrada y homogénea. 
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Sin embargo, nada dista de esta realidad a la que en la actualidad 
se vive en las escuelas de muchos países de América Latina, debido a 
varios factores que impide de manera abrupta el desarrollo y, la posibi-
lidad de hallar nuevos modelos que generen por sí mismos los avances 
en todos los ámbitos. Si la educación es el principal motor que dinami-
za a los pueblos de la región, esta se encuentra en los últimos peldaños 
de interés de los individuos, no habiendo en este sentido, posibilidades 
reales de transformación que impulse incluso el nacimiento de un su-
jeto que logre desestabilizar las estructuras dominantes. Sin una edu-
cación con metas y objetivos, es casi que imposible hablar de capacida-
des y habilidades en los estudiantes.

En la actualidad el interés por el desarrollo mediante novedosas 
propuestas educativas ha estado presente desde que organismos 
internacionales comenzaron a fijar su atención en el desempeño de 
los procesos educativos y, su incidencia directa con los avances en 
materia económica, política y cultural. Su importancia se ha visto re-
flejada en las competencias y mediciones que se llevan a cabo en di-
versos escenarios nacionales, tanto las capacidades y las habilidades 
entran en el juego para impulsar una carrera donde la educación es el 
principal filtro y el medidor de calidad de estos países. Una realidad 
manifiesta, además de relevante, es la lectura que tienen los propios 
organismos en materia de educación, desempeño entre otros aspec-
tos, a pesar de haberse declarado de forma abierta que el objetivo de 
estas evaluaciones no era justo llevar a cabo mediciones con otros 
países, las pruebas, aunque, de rasgos evaluativas, no establecen una 
ciega política de selección, antes bien, el propósito fundamental radi-
ca en propiciar los cambios y posibles mejoras necesarias al interior 
de muchos sistemas educativos que adolecen de políticas cónsonas 
con los tiempos modernos. 

Cada vez es más preocupante el hecho de no contar con una edu-
cación que tome en cuenta las competencias y las habilidades de sus 
estudiantes. Existe una brecha profunda en cuanto al reconocimiento 
de lo que se es como sujeto transformador de su realidad, de sí mismo 
y de sus procesos complejos de pensamiento. La política dominante 
del sistema escolar se fundamenta en el principio que niega y desplaza 
todo intento de libertad, no existiendo posibilidades algunas de ser el 
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escenario para que se logre reconocer al individuo como sujeto social, 
transformador, dialógico y con un profundo respeto a sus semejantes.

La educación, una realidad latente 

Para la unesco cerca de un tercio de los estudiantes de los primeros 
niveles de educación y, casi la mitad de secundaria no parecen haber 
adquirido los procesos formativos necesarios en áreas de lectura, com-
presión de textos y habilidades verbales, además de existir una aguda 
inequidad en contra de los alumnos más desfavorecidos, en especial 
aquellos más pobres, en cuanto a competencias se refiere.

Si la principal meta a alcanzar es que los estudiantes logren desa-
rrollar y poner en marcha sus habilidades y competencias el sentido de 
la educación debería estar enfocado de igual manera en fijar un mode-
lo pedagógico que logre enrumbar su camino hacia el rescate tanto de 
las tradiciones, la cultura, la naturaleza y las demandas de los hombres 
y mujeres de estas tierras, la cual sería la principal necesidad del pro-
ceso de formación humana en América Latina.

En este aspecto es siempre oportuno interrogarse como ciudada-
nos, qué sujetos demanda la sociedad actual, qué tipo de individuos 
necesita cada región para desarrollarse, qué debe aprender, y cuál 
es el sentido de ese aprendizaje, debido que es tan importante el 
hecho de aprender “los contenidos, como la precisión de los valo-
res, las cualidades y los sentimientos que han de incorporarse a su 
personalidad”72.

En este aspecto es siempre oportuno pensar no solo en el papel 
que debe jugar el docente en la construcción de los saberes, de las 
competencias y de las habilidades que posea el estudiante, también 
es necesario que el mismo estudiante esté consciente del todo de 
la importancia de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ya 
no solo basta que la escuela esté equiparada de modernos y sofis-
ticados equipos tecnológicos. La garantía de un proceso educativo 

72 Elmys Escribano Hervis. “La educación en América Latina: desarrollo y perspecti-
vas”, Revista Actualidades Investigativas en Educación, vol. 17, n.º 2, 2017, disponible en 
[https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/28147/28290], p. 14.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/28147/28290
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eficiente se da cuando se toman en cuenta otros aspectos como la 
historia de la comunidad, incluso la historia personal de los estu-
diantes y del profesor pueden llegar a incidir en las dinámicas edu-
cativas, con efectos positivos, lo que genera de esta manera, con-
secuencias siempre eficaces con el objetivo principal de obtener 
resultados oportunos y pertinentes.

Cuando la educación de la mayoría de pueblos de América Latina se 
siga viendo en el espejo de otras latitudes y no a sí misma, será difícil 
pensar en los procesos y proyectos nacionales. Una educación que siga 
reproduciendo los modelos foráneos sin tomar en cuenta lo local, será 
difícil que las capacidades y habilidades sean reconocidas como tal. 
Cuando aún se le dé importancia, además de relevancia a otras realida-
des en materia educativa, será imposible crear una política educativa 
que logre mirar con atención los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje de sus individuos.

No se puede hablar de las posibles potencialidades que poseen los 
pueblos de América Latina cuando se le resta importancia a su propia 
historia, a sus procesos educativos, a su identidad como nación. To-
das las naciones tienen la responsabilidad de ofrecer una educación 
de calidad. Ya no solo la educación debe centrarse en la enseñanza, en 
la común transmisión de ideas y conceptos, sino que debe y está en la 
obligación de abrir la compuerta para la comprensión y, la instauración 
de posibles formas para la generación de nuevos enfoques y métodos 
acerca de la enseñanza del ser humano. 

Por consiguiente, se requiere de un sistema educativo, de docentes 
y funcionarios que estén abiertos a los cambios y a las posibles trans-
formaciones. Además, es importante enfocar los procesos educativos 
hacia modelos y perspectivas puntuales, contextualizadas en la re-
gión, respaldados en ideas novedosas, de investigación que ofrezcan 
y brinden las claves para el fortalecimiento de la historia y la iden-
tidad, con el objetivo central de generar procesos transformadores 
que superen la historia misma y los mecanismos tradicionalistas que 
siguen en pie a pesar de las reformas y decretos. “Este tradicionalis-
mo se caracteriza por tener procesos curriculares por asignaturas, 
contenidos y evaluaciones basadas en pruebas, con énfasis en acti-
vidades formales (…) dejando de lado lo afectivo, el proyecto ético 
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de vida y el trabajo social, entre otros aspectos” (Tobón, citado por 
Escribano Hervis)73.

Sin lugar a dudas fomentar una educación de calidad que permita que 
los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades es la principal 
meta que debe llevar a cabo un sistema educativo. Diseñar en este sen-
tido, políticas acordes con las realidades y demandas de los países es el 
principal motor que debe garantizarse, asegurar de manera eficaz para 
enfrentar los cambios y retos de un nuevo y desafiante milenio. 

73 Ibíd., p. 15.
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