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Resumen 

 

La investigación ha planteado las variables: “estilos de pensamiento y estilos de 

aprendizaje”; Como problema se planteó: ¿Cuáles son los hallazgos más 

significativos en la relación entre “estilos de pensamiento y estilos de 

aprendizaje” en estudiantes universitarios en Europa y América 2020? Esta 

investigación planteó como objetivo revisar, analizar y comparar la literatura 

sobre trabajos de investigación empírica acerca de los estilos de pensamiento y 

estilos de aprendizaje. Esta investigación es una revisión sistemática de tipo 

cualitativo – no probabilístico; utilizando bases de datos como; “Dialnet, Redalyc, 

Scielo, RefSeek”. Para mantener un registro de la data encontrada utilizamos 

como instrumento la ficha RAI. Concluimos que; existe una relación significativa 

entre “estilos de pensamiento estilos de aprendizaje”. “Los estilos de aprendizaje 

y los estilos de pensamiento” se adaptan a las características propias de las 

carreras profesionales. “Los estilos de aprendizaje y los estilos del pensamiento” 

tienen relevancia en el rendimiento académico de los educandos. Las 

universidades deben adoptar un modelo pedagógico que tenga en cuenta los 

“estilos de pensamiento y los estilos de aprendizaje” de los alumnos, a fin de 

elevar su rendimiento académico.   

 

Palabras clave: 

Estilos de aprendizaje; estilos de pensamiento; estudiantes universitarios. 
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Abstract. 

 

The research has raised the variables: "thinking styles and learning styles"; As a 

problem it was raised: What are the most significant findings in the relationship 

between "thinking styles and learning styles" in university students in Europe and 

America 2020? This research raised as an objective to review, analyze and 

compare the literature on empirical research work about thinking styles and 

learning styles. This research is a systematic review of qualitative - not 

probabilistic type; using databases such as; “Dialnet, Redalyc, Scielo, RefSeek”. 

To keep a record of the data found we use the RAI file as a tool. We conclude that 

there is a significant relationship between "learning styles of thought". "Learning 

styles and thinking styles" are adapted to the characteristics of professional 

careers. "Learning styles and thinking styles" are relevant to the academic 

performance of students. Universities must adopt a pedagogical model that takes 

into account the "learning styles and thinking styles" of the students, in order to 

raise their academic performance. 

 

Keywords: 

Learning styles; thinking styles; university students. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

I.1  Realidad Problemática 

 

Todo proceso en el que interviene estudiante y maestro, en el nivel educativo que 

fuere, implica, para los centros de enseñanza respecto de sus políticas 

educativas; y para los docentes en cuanto a la asunción de las metodologías a 

emplear;  un problema un tanto difícil de resolver; por sus consideraciones 

referidas al segmento poblacional (estudiantes universitarios, varones y mujeres, 

entre 16  y 28 años) y a su ámbito  contextual: desarrollo educativo de la región, 

del país; problemas psico-sociales de los estudiantes universitarios; clase social 

predominante; acceso medio a las tics, etc. Y, sobre todo, por el cambio de 

paradigma pedagógico: la enseñanza individualizada, el acceso a la información, 

el autoaprendizaje (Aragón, 2016).  

 

Pero, además estamos en la era del conocimiento, del saber, de la información, 

de la tecnología y los cambios tecnológicos, del uso de las Tics, de las redes 

sociales, etc. Enmarcado todo esto, en la transformación y la reforma de la 

economía, de lo político, de la educación, de la cultura, del cambio social. 

 Siendo las universidades el espacio en el que se gestiona y administra los 

procesos educativos que tienen como finalidad el desarrollo científico y 

tecnológico para que se resuelva la problemática que aqueja en todo socialmente 

(Rengifo, 2015). 

 

Somos testigos de cómo es que el avance científico y tecnológico que se originan 

en las universidades han posibilitado que Europa, Asia y Norteamérica sean 

Regiones con un alto índice de desarrollo. Lo que no ocurre con las universidades 

de Latinoamérica; y, por lo tanto, la sociedad Latinoamericana se encuentre 

subdesarrollada (Rengifo, 2015). 

 

Por lo tanto, les toca a las universidades nuestras ponerse a la altura de la 

educación universitaria en los países desarrollados, por las deficiencias del 

sistema universitario en Latinoamérica y las inocultables diferencias académicas 
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en cuanto a los resultados entre la universidad de las naciones desarrollados y 

las universidades de Latinoamérica (Rengifo, 2015). 

 

En principio, se estimó que era conveniente tener claro a qué se refieren las 

categorías “estilo de pensamiento y estilo de aprendizaje”, con la finalidad de 

abordar y delimitar el objeto de esta investigación.  

 

1.2. Trabajos previos:  

 

Desde fines del siglo XX se ha venido realizando una serie de investigaciones en 

la facultad con el fin de que mejore el nivel académico de las mismas: el tema es 

complejo porque implica tener en cuenta que una reforma universitaria no sólo 

debe considerar la gobernanza, las relaciones Estado-Universidad-Empresa; 

sino, y, sobre todo, elevar su nivel académico. Uno de los aspectos que tiene que 

ver con el tema académico es que el paradigma educativo se ha desplazado del 

educador, al educando, que es el protagonista del proceso enseñanza-

aprendizaje; y precisamente para conocer cómo piensa y cómo aprende es que 

abordamos esta investigación: “Estilo de pensamiento y estilo de aprendizaje en 

alumnos universitarios de Europa y Latinoamérica” (Rengifo, 2015). 

 

Ortiz (2013) señaló las siguientes teorías o modelos de aprendizaje más 

importantes:  

“La psicología cognitiva contemporánea de Bruner, Ausubel, Sternberg y 

Glaser”; “La teoría de la tendencia humanista de Rogers, Hamachek y 

Maslow; “La Teoría o enfoques Históricos – culturales o socios históricos de 

Vigotsky, Leontiev, Rubinstein, Luria, Davidov, Galperin, Zankov, Talízina”; 

“La Teoría de las Modificabilidad Estructurales Cognitivas de Reuven 

Feuerstein” (Ortiz, 2013, p. 17). 

 

Gutiérrez, Salmerón, y Salmerón (2013) publican un artículo sobre una 

investigación que realizaron en la “Universidad de Granada-España”, referente a 

la relación entre “Estilo de Pensamiento, Estilos de Aprendizajes y Creatividad”; 

concluyendo: Sobre la vinculación entre el “estilo de pensamientos” y la 
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“estrategia metacognitiva”: coinciden con los hallazgos de “Zhang (2000) y Zhang 

y Sternberg (2000)” al señalar que específicamente los “estilos judiciales y 

legislativos” sí están vinculados con “la estrategia metacognitiva”.   

 

Ventura (2013) realizó un trabajo de investigación para el “Consejo Nacional de 

Investigación Científica y Técnica”, CONICET Argentina; en el cual revisó 

sistemáticamente otros trabajos referidos a Iberoamérica. Menciona el acuerdo 

de que el aprendizaje en la Universidad tiene en cuenta no sólo la adquisición de 

conceptos, sino también “habilidad” y “estilo” y “modelos de aprendizajes”. Este 

aprendizaje de tipo instrumental se entiende a partir de un punto de vista cognitivo 

a través de una vinculación funcional “entre la forma de pensar y el tipo de 

actividad que desarrollan los individuos”. Se pregunta si la educación en la 

universidad, que constituye unos tipos de actividades, puede contribuir en los 

aprendizajes de un cierto modo característico. Por lo que, “la finalidad de este 

trabajo es que se describa el estilo de aprendizajes del estudiante de una diversa 

comunidad disciplinar en contextos iberoamericanos”. 

 

Arias (2014), realizó una investigación en la “Universidad Católica San Pablo de 

Arequipa-Perú”, considera como una variable notable a la inteligencia, para el 

éxito académico, más aún no es determinante en el aprendizaje. Remarca que 

alumnos con una gran capacidad intelectual, más los recursos necesarios, 

ciertamente aprende sin considerar su “estilo de aprendizajes”, el considerarlos 

en el método del profesor podría dar resultados beneficiosos (Gallego, 2013), por 

lo que el desarrollo del “estilo de aprendizajes” de los estudiantes es 

condicionante para que se desarrolle la inteligencia y la imaginación (Ortiz, 

Aguilera y González, 2010). Además, puntualiza que su estudio haya contribuido 

“al conocimiento de la relación entre el estilo de aprendizajes y el entendimiento 

que no realizan, sino que refleja unidades del desarrollo intelectual, afectuoso y 

motivación de los alumnos”. Finalmente, señala que sus efectos señalan que “hay 

asociaciones entre los estilos acomodadores y las facultades intelectuales bajas, 

así como entre los estilos asimiladores y las facultades intelectuales altas. 

También los estilos divergentes estuvieron presentes en porcentaje considerable 

en todo el nivel de capacidad”. 
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Paz (2014) realizó una investigación en la Escuela Colombiana de Ingeniería, 

Bogotá (Colombia); allí nos señala que los alumnos más exitosos 

académicamente, son aquellos que “saben qué y cómo aprenden”, pues toman 

decisiones respecto de sus conocimientos, pensamientos y actuación; lo que les 

brinda la oportunidad de dirigir y controlar sus aprendizajes. Teniendo en cuenta 

las exigencias propias de la carrera de Ingeniería, la orientación de la estrategia 

RP (Resolución de Problemas), y teniendo en cuenta también, los estilos 

cognitivos de los estudiantes, favorezca la autonomía de su aprendizaje con 

responsabilidad, que sea más activo, analítico, colaborativo, interdisciplinario, 

reflexivo y autorregulado; de tal forma que alumnos de ingeniería obtengan 

conocimientos significativos. 

 

Freiberg y Fernández (2015) realizan un trabajo de investigación subsidiado por 

la Universidad de Buenos Aires-Argentina referido a los “estilo de aprendizajes 

en el estudiante universitario ingresante y avanzado de Argentina”; en el cual 

participaron trescientos estudiantes de la “Facultad de Ingeniería, Medicina y 

Psicología”. Finalmente, concluyen en que esta investigación muestra algunas 

características que distinguen “el estilo de aprendizajes en relación a la variable 

sociodemográfica “género y edad” y académica “estudiante ingresante y 

avanzado”.  

 

Mejía y Garzuzi (2015) efectuaron una investigación entre “estudiantes de la 

Licenciatura de Administración de Recursos Turísticos” de la Universidad de 

Guanajuato-México; sobre una muestra de 134 alumnos, de los cuales 79 fueron 

féminas y 55 varones; obteniendo como resultado que los estilos predominantes 

fueron los Pragmáticos; mientras que el Teórico prácticamente es el menos 

apreciado. 

 

Segarra, Estrada y Monferrer (2015) Realizan un trabajo de investigación en 

España cuya finalidad es “que se conozca el estilo de enseñanza de los alumnos 

universitarios” teniendo en cuenta “el modelo del cerebro total” (Herrmann, 

1989). El trabajo muestra que el modo de aprendizaje está muy vinculado con la 

carrera profesional escogida. Se ha podido comprobar que el “estilo de 
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enseñanza” de los alumnos con un rendimiento cualitativamente superior, ya sea 

individual o grupal, son aquellos en los que se suscita la interconexión de los dos 

hemisferios cerebrales.   

 

Domínguez, et al. (2015) realizaron una investigación en la Universidad de 

Guadalajara-México, referida a “Estilo de Aprendizaje en alumnos de Ciencias 

Económicas y Administrativas”, aplicando “el cuestionario CHAEA”. Concluyen 

que los varones tienen preferencias por el estilo “Activos y Pragmáticos”; y 

hallaron diferencias significativas entre el estilo “Teóricos y Pragmáticos”, en la 

carrera de Administración, quienes son más “teóricos” que los de Turismo; y los 

alumnos de Ciencias Económicas tienen preferencias marcadas por el estilo 

pragmático. 

 

Villalba (2015) realizó un trabajo de investigación en alumnos universitarios 

recién ingresados y alumnos del último ciclo de “Profesorado en Biología y de 

Licenciatura en Biodiversidad”, de la Universidad Nacional del Litoral-Argentina; 

sobre una muestra de 109 estudiantes, de los cuales 72 eran ingresantes y 37 a 

punto de egresar. En los resultados se constatan diferencias marcadas entre los 

grupos referido al estilo Pragmático que es más consistente en los ingresantes; 

por otra parte, estudiantes con 21 años o menos y las mujeres tienen preferencias 

por los estilos Reflexivos. 

 

Acevedo, Cavadia y Alvis (2015) realizaron una investigación académica sobre 

“estilos de aprendizaje y de pensamiento” entre estudiantes de la “Facultad de 

Ingeniería” de la “Universidad de Cartagena-Colombia”. Concluyen que los 

“estilos de aprendizaje” que predomina fueron los “Reflexivos”, seguidos de los 

“Pragmáticos, los Activos y los Teóricos”, en ese orden; lo que implica que los 

estudiantes tienen una tendencia a ser receptivos, analíticos y con una 

preferencia por la aplicación de lo aprendido en clase; siendo que esto último 

debería tenerse en cuenta por los catedráticos al momento de diseñar y 

programar sus metodologías. 
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Rengifo (2015) realizó un trabajo de investigación referido a las diferencias entre 

las universidades de los países adelantados y las de Latinoamérica; concluyendo 

en que las diferencias más notables son la pobre inversión para la educación 

superior, el acceso difícil de los jóvenes a la misma, la carencia de innovación 

curricular, en la investigación y la escasa calidad en universidades de 

Latinoamérica. 

 

Aragón (2016) afirma que habiendo fracasado el paradigma  educativo sostenido 

por  el conductismo, en el que los docentes son los protagonistas de los procesos 

educativos; en el siglo XXI ese paradigma va a ser superado por el paradigma 

educativo fundamentado en la teoría cognitiva o constructivista en la cual el 

estudiante es el núcleo del proceso “enseñanza-aprendizajes” y  la escuela tiene 

la función de preparar para  la vida y el trabajo, en situaciones contextuales 

cambiantes, en las que los alumnos no dependan tanto de los conocimientos 

adquiridos que se vuelven obsoletos,  sino de la capacidad de auto aprender 

nuevos conocimientos sin retornar a la escuela, y que les permita resolver toda 

clase de problemas. 

 

Maureira y Flores (2016) realizaron una investigación empleando el “Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)” y consideraron que entregan 

resultados muy parecidos (educandos más juiciosos y teóricos); en cambio, esta 

situación es muy diferente cuando se utiliza el “Inventario de Kolb y el de Felder-

Soloman”. Indican, asimismo, que resulta necesario realizar un mayor número de 

investigaciones para tener una cierta seguridad pues los datos son mínimos 

respecto del uso de otros instrumentos de investigación. Por otro lado, cuando el 

estudio compara el estilo de aprendizaje con otras variables, muestran una 

relación con algunas de estas variables (método de aprendizaje, método de 

orientación e información de búsqueda de tiempo), pero no relación con otras 

variables, “estilo de pensamiento”, “atención, memoria” y “función ejecutiva”.  

 

Juárez, Rodríguez, Escoto y Luna (2016) estudian el empleo del “estilo y 

estrategia de enseñanza que adoptan los alumnos de la universidad y están 

vinculados con los rendimientos académicos, en México”. Sus hipótesis se 
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verifican teniendo en cuenta el “análisis inferencial y discriminante” en una 

población de “516 alumnos de la universidad”, a quienes se les aplica el 

“cuestionarios CHAEA” (“Cuestionario Honey-Alonso para el estilo de 

aprendizajes”) y “CEVEAPEU” (“Cuestionario de evaluación de la estrategia de 

aprendizajes de estudiante universitario”). Los efectos señalan desigualdades 

importantes con relación a un mejor desempeño académico de los alumnos que 

prefieren “estilo de aprendizajes” “reflexivo y teórico”; y por utilizar mayormente 

estrategias de aprendizaje. 

 

Gómez, Jaimes y Severiche (2017) practicaron un análisis de investigación sobre 

estilo de aprendizajes, en el modo de instrucción distante, con el objeto de 

realizar un análisis de “estilos de aprendizaje” de los estudiantes con mayor éxito 

académico, con el método de instrucción distante en la Universidad de 

Cartagena-Colombia. La muestra fue de 60 alumnos, 30 de primer semestre y 30 

del décimo. Se identificó el “estilo de aprendizajes visuales, auditivos, 

lectoescritores, kinestésicos, activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos”. Esta 

investigación es útil para que los docentes tengan en cuenta estos estilos para 

implementar las metodologías de enseñanza, así como las herramientas de 

evaluación. 

 

Mayta (2017) realizó una investigación en la Universidad de Los Andes, en 

Táchira-Venezuela, en cuyo ensayo trata de relacionar “estilo de pensamientos” 

y “enfoque epistemológico; ya que, toda persona tiene la particularidad de 

enfrentar la verdad, de acceder al conocimiento, de la resolución de problemas, 

de realizar inferencias, desenvolverse en su medio social o adoptar 

características que lo asemejen o diferencie de otros congéneres. Luego se 

vinculan ambos constructos, llegando a la conclusión que constituyen el 

fundamento de cualquier transformación científica ocurrida en el devenir 

histórico. La conclusión es que toda investigación se valora en el medio socio 

cultural y académico donde ha sido proyectado, más que a la imposición de 

paradigma que pretenden generalizar modelos aparentemente indiscutibles y 

universales. 
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Montenegro (2017), realiza un trabajo con el propósito de “hallar relación 

existente entre el estilo de aprendizajes con los pensamientos creativos en los 

alumnos de la maestría de la mencionada Docencia Universitaria de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación” Enrique Guzmán y Valle 

de Lima-Perú. Se usó la “metodología total de las ciencias” y de lo específico el 

de los “análisis, inductivos – deductivos”, “sintéticos y analógicos”. El tipo de 

hipótesis es el de correlación bivariada; buscando la covarianza de las variables. 

Se usó los “Cuestionarios de Honey-Alonso de estilo de aprendizajes (1999)” y 

“el test de creatividades de Beltrán y Rimm (1985)”. De una población de 120 

alumnos se tomó una muestra de 30. Asimismo, se hizo uso de “las pruebas de 

fiabilidad de Kuder-Richardson”; para que se valide, “las pruebas de Análisis 

Factoriales (Kaiser Meyer Olkin)”. Finalmente, el efecto fundamental señala que 

“el estilo de aprendizaje no tiene relación significativa con los pensamientos 

creativos en los alumnos de Maestría de la mencionada Docencia universitaria 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle”. 

 

Ordóñez, et al. (2017) realizaron una investigación en la Universidad Central de 

Ecuador, cuyos resultados señalan un predominio por los “estilos reflexivos”, 

asimismo por los “estilos pragmáticos, teóricos y activos”. En conclusión, este 

trabajo de investigación brinda información precisa para que se mejoren los 

procesos de enseñanzas-aprendizaje.  

 

Rivera, et al. (2017) emprendieron un estudio para determinar la existencia de la 

relación entre diferentes “estilo de aprendizaje y estilo de pensamientos” en los 

estudiantes de las Escuelas Profesionales de la Universidad Privada de Pucallpa-

Perú. Hicieron uso de los “inventarios del estilo de aprendizaje” de KOLV y “el 

inventario del estilo de pensamientos” de Sternberg-Wagner. Se evidencia una 

relación muy significativa entre ambas variables. Se muestra, asimismo, que 

existe un predominio del estilo de aprendizajes acomodadores y convergentes en 

detrimento del asimilador y divergente. En cuanto al estilo de pensamiento los 

que predominan son el ejecutivo, conservador, anárquico y monárquico y 

defeccionan el legislativo, jerárquico y judicial. 
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    Valadez y Zarabozo (2017) realizaron un trabajo de investigación en tres 

universidades de México, cuyos resultados observan un vínculo entre el “Estilo 

de pensamiento” y la carrera profesional; asimismo, da cuenta de un modelo de 

“Estilo de pensamiento” en los estudiantes y diferencias de “Estilos de 

pensamiento” entre alumnos de centros superiores públicos y privados, así como 

en las carreras profesionales. Las conclusiones orientan hacia la socialización de 

los “Estilos de pensamiento” y señalan indicios para investigar los cambios en los 

conocimientos dirigidos a la consolidación de una cultura de “Estilos de 

pensamiento” profesional desde que ingresan hasta que egresan los alumnos. 

 

García, et al. (2017) señalaron que el estilo de pensamiento se relaciona con su 

capacidad de asumir su actividad cognoscitiva y por lo tanto su aprendizaje. En 

ese contexto, los estilos de pensamiento están conectados a la autonomía del 

aprendizaje, como prefiere la actual enseñanza superior, y por la metodología de 

tipo activo; entendiendo que son más eficaces en el proceso educativo, por lo 

que es interesante desde la perspectiva empírico-práctica.   

 

Beltrán y Castro (2018), por otro lado, señalan que es importante determinar si la 

variable “estilo de aprendizaje” se vincula con el rendimiento de los alumnos. 

 

Valenzuela (2018) realiza una revisión sistemática en la que afirma que no es 

abundante la investigación sobre metacognición como área de estudio en lectura 

y escritura; y es aún menor en educación universitaria; sin embargo, tiene 

aceptación la metacognición, en el sentido de que favorece los procesos de 

lectura y escritura.  

 

Yánez, (2018) describe las características del “estilo de pensamientos” de los 

individuos: “inductivos concretos”, “deductivos abstractos”, “intuitivos vivenciales” 

e “intuitivos no vivenciales”; y manera en la que se relacionan entre sí con los 

“enfoques epistemológicos” de los “científicos”. Incide, a su vez, en el hecho de 

que en la sociedad es factible ubicar a grupos de personas que comparten formas 

de pensar o “estilos de pensamiento” mediante los cuales obtienen conocimientos 

de manera parecida entre sí. 
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Rodríguez y Marroquín (2019) sobre el “estilo de pensamiento” nos dicen que el 

pensamiento crítico es un objetivo que todo docente universitario desea formar 

en sus alumnos; sin embargo, es uno de los más difíciles de lograr.  

 

Herencia (2019) Realizó un Proyecto de Investigación para elegir el Grado de 

Magíster en Educación en la Universidad del Altiplano-Puno-Perú. El trabajo 

consistió en que se investigue la relación que existe entre “estilo de pensamientos 

y estilo de aprendizajes” en los alumnos de la “Escuela Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad del Altiplano-Puno”. Tomaron una muestra de 174 

alumnos y llegaron a las siguientes conclusiones: que la relación entre ambos 

estilos es Positiva considerable; que el uso de estilos de pensamiento es 

Significativo y el más frecuente es el Ejecutivo; y los estilos de aprendizaje 

predominantes es el Activo. 

 

Quiñones y Bedreñana (2019) efectuaron un estudio a fin de “determinar la 

vinculación entre estilo de aprendizaje y estilo de pensamientos en alumnos de 

una universidad privada de Lima Sur”, Universidad Autónoma del Perú; utilizaron 

una “muestra de 477 alumnos de los dos géneros (283 varones y 194 

femeninas)”, diferentes ciclos de Ingeniería de Sistemas y Derecho.  Hicieron uso 

del “Cuestionario CHAEA simplificado de Vega y Patino”, y los “Cuestionarios del 

Estilo de Pensamientos de Sternberg-Wagner formas cortas”. Mencionan que “el 

estudio muestra una vinculación efectiva y muy significativas entre los cuatro 

estilos de aprendizajes y los trece estilos de pensamientos”; asimismo, reveló que 

el 42.8% de la población tiene niveles moderados de los “estilos reflexivos” y el 

34.2% muestra niveles superiores a los promedios de los “estilos conservadores”. 

 

 Marra, Fioravanti y Rodríguez (2019) manifiestan que este trabajo de revisión 

sistemática tiene como propósito realizar el análisis relativo a la producción 

académica; realiza una descripción del “estilo de aprendizajes” de alumnos de 

“Psicología y Psicopedagogía”. La finalidad es “que se identifique y compare el 

estilo de aprendizajes más importantes en estos alumnos para establecer una 

discusión acerca de una probable influencia de la formación académica 



19 

 

universitaria”, las tareas y las disciplinas en el origen y formación de 

determinados estilos.  

 

Rojas, Salas y Jiménez (2019) realizaron un trabajo de investigación sobre “estilo 

de aprendizajes y estilo de pensamientos” en estudiantes de la Universidad de 

Temuco-Chile. Concluyeron que los “estilos de pensamiento” se vinculan en un 

grado significativo con el “estilo de aprendizajes”; por otro lado, el “estilo de 

pensamiento” afectan significativamente los cuatro “estilo de aprendizaje”; que 

las carreras escogidas afectan en un grado significativo ambos estilos; que existe 

una marcada correlación entre rendimiento académico y estilo Secuencial 

Concreto.  

 

Tomayro (2019), realizó un trabajo de investigación para elegir el “Grado 

Académico de Maestría en Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque-Perú”. El trabajo versó sobre el “estilo de 

aprendizaje y de pensamientos” basados en la “Teoría de las Autoeficacias de 

los Profesores Universitarios”, diseñadas por “Leonor Prieto Navarro” y del “Estilo 

de Pensamientos” de “Robert Sternberg”; tomó una muestra de 30 alumnos y 06 

docentes; con el propósito de “mejorar la calidad de los aprendizajes 

profesionales de los alumnos de 1er ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, 2015-II”, de la Universidad Privada César Vallejo de Trujillo-sede Los 

Olivos-Lima-Perú.  

 

Esteves, Chenet, Pibaque y Chávez (2020) aseveran que el estilo de 

aprendizajes se encuentra conectados directamente con la calidad del proceso 

de los pensamientos que se manifiesta en el desarrollo logrado por sus 

cualidades. Asimismo, refieren que los alumnos universitarios que se les 

considera como superdotados se caracterizan por su alto nivel intelectual, lo que 

les facilita obtener mayores conocimientos, con rapidez y facilidad que los 

alumnos de su propia edad. En las conclusiones dice que las universidades no 

están preparadas para desarrollar un currículo diferenciado para los alumnos 

superdotados ni talentosos, por sus singularidades; en base a una previa 

identificación, para poder administrarles la estimulación que requieren para el 
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desarrollo de sus potencialidades. Señalan también que cuando el estilo de 

aprendizaje del docente se alinea con los estilos de enseñanza de los alumnos; 

se traduce en un mayor rendimiento académico exitoso. 

 

Por lo expuesto, de la revisión sistemática de las treintaicuatro investigaciones 

empíricas realizadas por Ortiz (2013); Gutiérrez, P. Salmerón, Martin,  H. 

Salmerón (2013); Ventura (2013); Arias, Segarra y Velarde (2014); Romero 

(2014); Rengifo-Millán (2015); Castillero (2015) Domínguez, H. Gutiérrez, J. 

Llontop, M., Villalobos, D. y Delva, J. (2015); Villalba (2015); Acevedo, Cavadia y  

Alvis (2015); Freiberg  y Fernández (2015); Zegarra, Estrada y Monferrer (2015) 

Maureira y  Flores (2016); Aragón (2016); Juárez, Rodríguez, Escoto y  Luna 

(2016);   García,  Arias,  Rodríguez, Fidalgo y Robledo (2017); Rivera, Pirro, 

Vargas, Bollet, y Flores, (2017); Montenegro (2017); Gómez, Jaimes y  Severiche 

(2017); Valadez y Zarabozo (2017); Mayta (2017); Ordóñez-Pizarro, Vivas-Vivas, 

Vivas-Vivas, y Pazmiño-Mayorga (2017); Beltrán y Castro (2018); Valenzuela 

(2018);  Yánez, (2018); Bedreñana (2019); Herencia (2019); Marra, Fioravanti y 

Rodríguez (2019);  Rodríguez y Marroquín (2019); Rojas, Salas y Jiménez (2019); 

Tomayro (2019); Esteves, Chenet, Pibaque y Chávez (2020); se desprende que  

el vínculo entre “estilo de pensamiento y el estilo de aprendizaje” en los 

estudiantes es una realidad que se manifiesta desde el inicio de sus estudios y a 

lo largo de la carrera profesional hasta su culminación; adaptándose ambos 

estilos a las características propias de la carrera profesional; y, que además, 

incide en el rendimiento académicos de los alumnos.   

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

Castillero (2015) consideró que existen dos grandes clases de teorías sobre 

estilos de pensamiento: Teoría de inteligencia unitaria: La inteligencia es una 

habilidad general única, que no se puede modificar y que está determinada por 

sus genes. Mediante la cual, construyendo test psicométricos para medir la 

inteligencia a partir de sus respuestas en pruebas estándar, determinando así el 

CI. Para estas propuestas teóricas, la inteligencia se caracterizaba porque era 

unifactorial. Estas son propuestas por Alfred Binet y William Stern; siendo Binet 
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quien ideó la escala para medir la inteligencia, afirmando conceptos de edades 

mentales, que corresponde a la edad en que la mayor parte de personas está 

capacitada para resolver determinados problemas. Posteriormente, Stern 

vincularía las “edades mentales” a las “edades cronológicas”, comparando de ese 

modo los niveles de desarrollos intelectuales; lo que serviría para que “Terman” 

creará la definición de “Cocientes Intelectuales”; y, Teorías de “conjunto de 

capacidades”: estas teorías dicen que la inteligencia es un grupo de habilidad y 

aptitud independiente entre sí; tratándose de “inteligencias multifactoriales”. De 

éstas prevalecen hoy en día: “La Teoría Triárquica de Robert J. Sternberg”: 

Propone tres tipos de inteligencia: a) Analítica, que es la facultad de “obtener, 

cifrar y acumular” datos; b) Práctica, que es la capacidad de contextualización, 

selecciona la conducta o capacidad de adaptación al medio; c) Creativa, que 

enfrenta situaciones novedosas en el transcurso de su periplo vital. “Teorías de 

las inteligencias múltiples de Howard Gardner”: consideran que existen por lo 

menos nueve clases de inteligencia: “lógicos-matemáticas, lingüísticas, cinéticos-

corporales, intrapersonales, interpersonales, espaciales, musicales, 

naturalistas”. “Teorías de los intelectuales emocionales” planteada por Daniel 

Goleman: que consisten en “la facultad de que se identifiquen, gestionen, 

modifiquen y manipulen la emoción propia y ajena”. 

 

Por otro lado, Ortiz (2013) señaló las siguientes teorías o modelos de aprendizaje 

más importantes: “La psicología cognitiva contemporáneas de Bruner, Ausubel, 

Sternberg y Glaser” que privilegian el análisis de los procesos de la mente, de la 

estructura del conocimiento, su estudio experimental, no solo en el laboratorio, 

sino también, en el aula. Señalan que los aspectos cognitivos son la base de los 

aprendizajes creativos. Que el proceso cognitivo son instrumentos conductuales, 

que cambian en el tiempo y producen la modificación del comportamiento. Lo 

importante de la metacognición en el control del proceso informativo. “La teoría 

de las tendencias humanistas de Rogers, Hamachek y Maslow”; la misma que 

inician en las potencialidades y requerimientos individuales de los alumnos, crea 

y alienta situación socializadora en la que la enseñanza y la comunicación 

emocional sean exitosas (Hamachek, 1987). Los profesores son facilitadores de 

la autorrealización de los estudiantes. Su didáctica debe encaminarse a 
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conseguir que las labores se mantengan auto dirigidas con la finalidad de 

fomentar ser autodidacta y creativo. El educador no debe poner limitantes en el 

uso de los materiales de enseñanza, a fin de que estén al alcance de todos los 

alumnos (Rogers, 1978). Creen que los humanos son esenciales, tienen 

propiedades biológicas y son miembros de especies (Maslow, 1968). Ponen 

énfasis en la subjetividad, o sea, la atención en la diferencia individual; y en la 

enseñanza dinámica. “La Teoría o enfoques Históricos – culturales o socios 

históricos” de “Vigotsky, Leontiev, Rubinstein, Luria, Davidov, Galperin, Zankov, 

Talízina”, que propone que el rol del lenguaje y de los instrumentos creados por 

el hombre son mediadores de un acto creativo. El vínculo entre el desarrollo 

evolutivo de lo psíquico. La naturaleza social e histórica del aprendizaje, y aún de 

toda la psiquis del hombre. La naturaleza cambiante y sus propias actividades de 

producción tienen un rol destacado en el desarrollo de la psicología humana. El 

idioma como sistema del signo con su característica particular, también es un 

instrumento. En lo referente al proceso pedagógico postulan que debe estar afín 

con la vida, perenne, permeable, participativo, alterno, relacionado a su contexto 

al que puede cambiar para un mejor futuro. El educando es el centro, porque no 

capta mecánicamente la cultura, sino que la reconstruye individualmente según 

sus propias necesidades, probabilidades y características. En el escenario 

educativo se produce la unidad del pensamiento y lo afectivo, de lo instruccional 

y lo educacional, de tal forma que se produce la construcción de su propio 

conocimiento, valores y modos de actuar eficientes. Se produce una integración 

con la institución para formar: el grupo primario, las personas en común, la 

sociedad en su conjunto y el propio educando. Por otra parte, Enseñar es la 

posibilidad del docente de dirigir la acción del alumno en el camino de apropiación 

y restructuración de los conocimientos, para fomentar su crecimiento, su 

desarrollo como persona y el cambio social. Vigotsky aportó la definición de 

“Zonas de Desarrollos Próximos” que constituye el momento en que él mismo ya 

no puede acceder al conocimiento y requiere de la ayuda o monitoreo del docente 

u otra persona que podría ser un compañero de estudio más adelantado; 

revalorando la participación del docente. También propuso que todo 

conocimiento se muestra en primera instancia en los “planos interpersonales” y 

luego se reforma en los planos intrapersonales”; en otras palabras, se estudia por 
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la intervención de la sociedad y la cultura; destacando el aprendizaje cooperativo. 

“Las Teorías de las Modificabilidades Estructurales Cognitivas de Reuven 

Feuerstein”, que propone que el alumno es capaz de auto modificarse mediante 

procesos cognitivos que pueden ser mediados por docentes e instrumentos 

diversos, para adaptarse a su medio. El crecimiento de los individuos se produce 

en 3 ámbitos: “biológicas, psicológicas y socioculturales”. La labor educativa es 

de dentro hacia fuera. La mirada debe estar puesta en la persona. La educación 

es una opción acertada para el proceso de formación. El proceso de enseñanza 

se realiza con intención que va en ascenso, es complejo y abstracto. Hay una 

distinción entre el conocimiento teórico y el empírico. Se realiza un desarrollo del 

cerebro para realizar un proceso inteligente para obtener los conocimientos. 

Otorgarles a los educandos la oportunidad para el autodescubrimiento. Los 

educandos deben experimentar tanto el ganar como el perder. Darles a todos la 

oportunidad de ser eficaces en la solución de problemas comunes. Comprender 

aquellos períodos de improductividad. Realizar un entrenamiento persistente de 

la creatividad, la predicción y el planeamiento. La actividad lúdica es importante 

pero no debe ser dominante. Quitarle a la prole la influencia negativa de la 

riqueza, los privilegios y el ocio. Acostumbrar al alumno al pensamiento 

discordante, provechoso y franco. Mejora la autoimagen y la confianza en ti 

mismo. Mejore las capacidades de análisis del sistema. Tener la capacidad de 

procesar y procesar información. Formación y competencia en la asunción de un 

liderazgo real. Implementar actividades y modelos afectivos que guíen el 

comportamiento de los educandos. Preparación para la vida que desarrollen 

competencias cooperantes e integradoras para la solución de problemas 

comunes. Mejora de estructura y forma de concebir, ser, existir, convivir y 

extenderse. 
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1.4.  Formulación del problema: 

 

Por lo expuesto, se desprendió que la relaciones entre el estilo de pensamientos 

y el estilo de enseñanza en los alumnos de la universidad es una realidad 

controvertible, pues no existe consenso respecto de esta conexión; ya que, unos, 

dicen que no existe tal y otros, sostienen que es evidente tal relación. Los que 

sostienen que sí existe esa relación también tienen divergencias en cuanto a 

identificar qué estilos de pensamiento se relacionan efectivamente con un 

determinado estilo de aprendizaje.   

 

Por ello, se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los hallazgos más 

significativos respecto a la relación entre estilos de pensamiento y estilos de 

aprendizaje en estudiantes universitarios en Europa y América 2020? 

  

1.5.  Justificación e importancia del estudio: 

 

La sociedad del siglo XXI se distingue por ser una sociedad en la que la 

innovación científica y tecnológica es abrumadora; es el siglo del conocimiento; 

y como sabemos, las sociedades que tienen y gestionan adecuadamente el 

conocimiento y la información prevalecerán sobre las demás.  La discusión sobre 

quiénes tienen mayores riquezas materiales y las tecnologías para explotarlas ha 

pasado a un tercer plano; hoy, tenemos la certeza de que las sociedades que 

estén premunidas del conocimiento y de la tecnología serán las que lideren el 

mundo (Rengifo, 2015).  

 

Por lo tanto, los países que no realicen reformas o cambios sustanciales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, comprometida con la creación del conocimiento 

científico y la tecnología, estarán en total desventaja respecto de los países que 

sí han asumido esa orientación. He ahí la importancia de este estudio, pues, al 

revisar las teorías acerca del estilo de pensamientos y del estilo de aprendizaje y 

las correlaciones que se desprenden de los mismos, darán luces para que los 

países adopten políticas educativas orientadas al paradigma de educación del 

siglo XXI. (Aragón, 2016). 
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Asimismo, la metodología de investigación, revisión sistemática, se constituye en 

un auxiliar invalorable para los investigadores que quisieran abordar en la 

profundización de este tema. Y, también, la sociedad toda se verá beneficiada 

con la solución de la problemática educativa subyacente. 

 

1.6.  Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

- Revisar, analizar y comparar la literatura sobre trabajos de investigación 

empírica concernientes a los “estilos de pensamiento y estilos de aprendizaje 

en estudiantes universitarios, 2020”. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Analizar las teorías sobre “estilos de pensamiento”. 

- Analizar las teorías sobre “estilos de aprendizaje”. 

- Correlacionar los “estilos de pensamiento” con los “estilos de aprendizaje”. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

2.1. Tipo y diseño de investigación: 

 

La investigación tuvo un enfoque de tipo cualitativo, tal como lo precisan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La investigación de tipo cualitativo se 

basan en explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas”.  

 

Respecto al diseño de la investigación se llevó a cabo una revisión sistemática, 

obteniendo como criterios de selección la búsqueda que dominen la variable en 

investigación las cuales son un estilo de pensamiento y el estilo de aprendizaje; 

se han buscado investigaciones como artículos científicos; la búsqueda ha 

incluido la relación de ambas variables.  

  

Asimismo, Patton (2011) “Emplea descripción detallada de una situación, evento, 

persona, interacción, conducta observada y su manifestación”. 

 

D   O 

Siendo: 

D: Documentos 

O: Observación 

 

 

2.2. Población y muestra: 

 

Los artículos utilizados en la investigación tienen como poblaciones estudiantes 

universitarios. Así también, se ha considerado las investigaciones cuyos trabajos 

se publicaron entre los años 2015 al 2020. 
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2.3.  Variables y Operacionalización. 

 

Hoy en día existen teorías diversas respecto del “estilo de pensamientos”. El 

relato de la psicología evidencia que existe un desorden entre lo que uno es apto 

de realizar (la aptitud) y la forma de realizar dicha cosa (estilo). Este problema se 

ha desarrollado en muchos lugares del trabajo psicológico como educativo; en 

este último, los “estilos de pensamiento” tienen importancia, porque guarda 

correlación con el aprendizaje. 

 

Sternberg (1999) define a los “estilos de pensamiento” como el proceso utilizado 

para activar los recursos intelectuales permitiendo a las personas adaptarse a su 

medio ambiente.  

 

De los “estilos de aprendizaje”, Aragón (2016) de acuerdo con “la teoría 

constructivista del aprendizaje”, determina que las actividades de aprendizaje 

están directamente vinculadas con el concepto de aprendizaje activo, en esta 

teoría el aprendizaje requiere que el receptor manipule la información para 

obtener conocimiento. El profesor no debe poner restricciones en el uso de los 

materiales de enseñanza, a fin de que estén al alcance de todos los alumnos 

(Rogers, 1978).  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2016) sitúa al 

Perú en los puestos 64 de 70 naciones en todo el mundo y penúltimos en toda 

Latinoamérica en la evaluación PISA, 2015. El desempeño académico de los 

alumnos ha ido mejorando en paralelo con el año anterior y esto se demuestra 

no únicamente en la evaluación PISA, 2015, sino además en la evaluación en 

toda Latinoamericana y nacionalmente. En cambio, este resultado no es 

suficiente, por lo que, por otra parte, los alumnos que están próximamente a que 

terminen sus estudios básicos no han acertado obtener una competencia 

académica satisfactoria; por otra parte, la brecha en el trabajo de alumnos de una 

diferente región continúa (Ministerio de Educación, 2017). 
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Por consiguiente, Bedreñana (2019) establece que el estilo de aprendizaje y estilo 

de pensamientos son 2 variables significativas para que se explique la numerosa 

forma en que los alumnos estudian y reflexionan, y al existir una escasa 

institución de educación superior que tome en consideración la necesidad y 

característica de esto para que se innove sus técnicas de aprendizaje. 

 

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

confiabilidad: 

 

Para el recojo de la información las técnicas utilizadas han sido; la investigación 

teórica, observación documental, que nos permitió el revisar artículos y estudios 

científicos. De acuerdo Ato, López y Benavente (2013): La definición de esta 

categoría incluye todos los trabajos que recopilan teorías o metodologías 

sustantivas sobre temas de investigación específicos, así como revisiones o 

actualizaciones de investigación que no requieren el uso de datos empíricos 

originales de investigación primaria. 

 

Para el análisis de la información recopilada se hizo uso como instrumento la 

ficha RAI que nos permitió registrar toda la data encontrada en los diferentes 

artículos científicos para llevar un orden de estos y poder emplearlas en el 

análisis que nos permitirá obtener un resultado. 

 

2.5.  Procedimientos de análisis de datos: 

 

En base a los datos recolectados se procede hacer un cruce y confrontación de 

ésta, para que se encuentre la relación de las variables; “estilo de pensamiento y 

estilo de aprendizaje” con las que se pudieron determinar la conclusión de los 

problemas planteados. 
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2.6.  Criterios éticos: 

 

De acuerdo con el Código Nacional de Integridad Científica (2019), la integridad 

científica se da original cuando se suman los valores y la correcta manipulación 

de la información. 

 

“Toda la fase de las actividades científicas debe dirigirse en fundamento a 

los posteriores principios: 

a) Integridad en la actividad de investigaciones científicas y gestiones. 

b) Honestidad estudiosa en todo aspecto de las investigaciones 

científicas. 

c) Objetividad en la relación laboral y profesional.  

d) Veracidad, equidad y compromiso en la realización y expansión del 

resultado de las investigaciones científicas. 

Transparencia, interviniendo sin conflictos de interés, explicando y 

conduciendo los conflictos, sean estos económicos o de otras índoles” 

(p.4).  

 

2.7.  Criterios de rigor científico: 

 

Se tendrá bastante meticulosidad porque finalmente accederemos a bases de 

datos que tienen un posicionamiento académico científico por la calidad de 

trabajos que guardan.  
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III. RESULTADOS  

 

3.1. Análisis de resultados: 

 

Las investigaciones realizadas por Ortiz, et al. (2013); y, Ventura, (2013), una de 

las cuales reporta un estudio realizado entre los años 2000 al 2011, coinciden en 

sus hallazgos en dos aspectos: 

 

a) “El estilo de pensamientos y el estilo de aprendizaje” tienen una estrecha 

relación con la carrera profesional que están estudiando. 

b) Los educandos transforman su estilo en las medidas que progresan en su 

educación, lo que evidencia un proceso de adaptación del pensamiento. 

 

Por otro lado, las investigaciones realizadas por Arias, Zegarra y Velarde (2014); 

y Romero (2014), hallan que los estudiantes de Psicología denotan una carencia 

de reflexión, lo que afecta mucho su aprendizaje; por lo que recomiendan una 

selección más prolija a los estudiantes ingresantes. Pero, en los estudiantes de 

Ingeniería, las motivaciones intrínsecas y los niveles de desarrollo de los estilos 

de aprendizaje reflexivos-críticos tienen relaciones significativas. 

 

Freiberg y Fernández (2015); Segarra (2015), Estrada y Monferrer (2015); 

Domínguez, Gutiérrez, Llontop, Villalobos y Delva (2015); Villalba; Cabada y Alvis 

(2015), en sus investigaciones respectivas coinciden en que los alumnos 

universitarios adaptan sus estilos de pensamiento y de aprendizaje” a las 

características de la carrera profesional escogida. También sostienen que el 

estilo Reflexivo es predominante. 

 

Maureira y Flores (2016); Aragón; Juárez, Rodríguez, Escoto y Luna (2016); 

producto de sus investigaciones hallan que los alumnos en Iberoamérica tienen 

una prioridad por el “estilo Reflexivo”. 

 

García, Arias, Rodríguez, Fidalgo y Robledo (2017); Rivera, et al. (2017); 

Montenegro; Gómez, Jaimes y Severiche, (2017); en sus investigaciones, hallan 
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diferencias de estilo según la carrera profesional; y que “los estilos de 

aprendizaje” no se vinculan de manera significativa con el “pensamiento creativo”.  

 

Por último, Beltrán y Castro (2018); y, Bedreñana (2019), hallan una fuerte 

relación entre “estilo de aprendizaje” y “rendimientos académicos”; y, también, un 

vínculo positivo, altamente significante entre los 4 “estilos de aprendizaje” y los 

13 “estilo de pensamientos”. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

 

- Hay una relación significativa entre “estilo de pensamientos y estilos 

de aprendizaje”. 

- “El estilo de aprendizaje y el estilo de pensamientos” se adaptan a 

las características propias de las carreras profesionales. 

- “El estilo de aprendizaje y el estilo pensamientos” tienen relevancia 

en el rendimiento académico de los educandos. 

- Las universidades deben adoptar un modelo pedagógico que tenga 

en cuenta el “estilo de pensamientos y el estilo de aprendizaje” de 

los alumnos, a fin de elevar su rendimiento académico.   

             

4.2. Recomendaciones. 

 

- Elaborar una investigación con la misma variable en los profesores 

universitarios con el objetivo de que se identifique su “estilo de 

aprendizaje y estilo de pensamientos”, y evidenciar el poder que 

esto puede ocasionar en los alumnos. 

 

- Mejorar en los profesores sus habilidades y procesos de 

aprendizaje, con el objetivo de favorecer el desempeño académico 

del estudiante. 
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