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Resumen en Español. 

 

La presente investigación se la realizó a 66 estudiantes en edades comprendidas entre 12 

a 14 años, tiene como objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y 

los hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del 

Milenio Bernardo Valdivieso. Y como objetivos específicos: Identificar los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio 

Bernardo Valdivieso. Describir que hábitos de estudio predomina en los estudiantes de 8vos y 

9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. Sistematizar la relación 

entre las variables de estilos de aprendizaje con hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 

9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. Para cumplir con los 

objetivos se aplicó los instrumentos de estilos de Aprendizaje (CHAEA Junior), dando como 

resultado que un 36,4% son los que tienen un estilo de aprendizaje reflexivo; seguido de un 

18,2% de estilo de aprendizaje teórico; un 16,7% de un estilo de aprendizaje pragmático; un 

4,5% de un estilo activo. Además, existieron resultados de estilos de aprendizaje mixtos. Y en 

la variable de hábitos de estudio se aplicó el CHTE, encontrando que un 22,7% de estudiantes 

se prepara para los Exámenes y ejercicios, mientras que un 12,1% de estudiantes prefieren un 

lugar de estudio y trabajos, un 10,6% de estudiantes poseen una actitud general ante el estudio. 

 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, hábitos de estudio. 
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Abstract. 

 

The present investigation was carried out on 66 students aged between 12 and 14 

years, its general objective is: To determine the relationship between learning styles and study 

habits in students of 8th and 9th evening section of the U.E. of the Millennium Bernardo 

Valdivieso. And as specific objectives: Identify the learning styles in the students of 8th and 

9th evening section of the U.E. of the Millennium Bernardo Valdivieso. Describe which study 

habits predominate in the students of 8th and 9th evening section of the U.E. of the 

Millennium Bernardo Valdivieso. Systematize the relationship between the variables of 

learning styles with study habits in students of 8th and 9th evening section of the U.E. of the 

Millennium Bernardo Valdivieso. To meet the objectives, the Learning Styles instruments 

(CHAEA Junior) were applied, resulting in 36.4% having a reflective learning style; followed 

by 18.2% theoretical learning style; 16.7% of a pragmatic learning style; 4.5% of an active 

style. In addition, there were results of mixed learning styles. And in the variable of study 

habits, the CHTE was applied, finding that 22.7% of students prepare for exams and exercises, 

while 12.1% of students prefer a place of study and work, 10, 6% of students have a general 

attitude towards studying. 

 

Keywords: learning styles, study habits. 
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Introducción. 

La siguiente investigación tiene por finalidad determinar, identificar, describir, relacionar 

los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos de la U.E. del 

Milenio Bernardo Valdivieso.  

Pitre et al. (2021) manifiestan que el aprendizaje depende mucho de la relación o 

interacción que tenga el ser humano con el medio ambiente, permitiendo que la información se 

transforme con calidad y según la necesidad de cada individuo. 

Según Reyes et al. (2017) los seres humanos tienen diferentes formas de percibir la 

información del contexto que les rodea, siendo necesario que la metodología didáctica 

empleada por el docente, estimule los canales perceptivos del estudiante, siendo 

necesario conocer los estilos de aprendizaje para que su aprendizaje se convierta en 

significativo.  

Así mismo, Hidalgo et al. (2018) reconoce que el éxito académico, no es consecuencia 

del cociente intelectual del individuo, sino de la forma como se procesa la información para dar 

solución a los problemas. 

A nivel latinoamericano las problemáticas psicosociales están en a la orden del día a día, 

en gran parte depende del contexto familiar que por diferentes situaciones como: horarios de 

trabajo poco flexibles, cuidado de sus hijos a terceras personas, hogares disfuncionales. 

Las problemáticas psicosociales influyen directamente en el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje y en la adquisición de buenos hábitos de estudio en los estudiantes.  

El ministerio de Educación del Ecuador propone fortalecer las habilidades blandas en los 

estudiantes, para que “aprendan a aprender” y los docentes a pesar de su estilo de enseñanza, 

reconozcan las individuales de los estudiantes, para una sana convivencia escolar. 
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Cedeño et al. (2021) manifestaron que es importante que los docentes posean una 

variedad de herramientas para que el estudiante se sienta motivado al momento de 

aprender, sin dejar de lado las TIC que a nivel mundial con la emergencia sanitaria del 

covit 19, permitió potenciar los saberes multidisciplinarios y transdisciplinarios del 

currículo nacional.  

Además, la educación forma integralmente al ser humano, tomando en cuenta sus 

necesidades, individualidades, habilidades y potencialidades, para que el mismo trabaje en su 

aprendizaje. 

Por último, en el lugar de estudio se pretende a través de la ficha sociodemográfica, 

identificar diferentes problemáticas socioculturales y la dimensión ética-política del contexto, 

para generar programas, proyectos de psicoeducación que permitan la participación proactiva de 

cada estudiante.  

El contexto de esta investigación se desarrolló con la participación voluntaria de 66 

estudiantes 8vos y 9nos de la U.E. del Milenio “Bernardo Valdivieso” del cantón Loja.  
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Capítulo I: El Problema de la Investigación. 

1.1.Planteamiento del Problema. 

La siguiente investigación se desarrolla en una Institución educativa del cantón Loja, 

donde se presentan dificultades sin ser la excepción en la identificación de la forma en que los 

estudiantes se apropian de los contenidos. 

Siendo necesario que implementen estrategias de enseñanza para favorecer a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Prieto, 2021, pág. 91).  

Para la mayoría de los estudiantes es importante la etapa escolar, siendo necesario 

conocer y potenciar sus estilos de aprendizaje y hábitos de estudio, para que tengan un buen 

rendimiento académico.  

Entre las principales dificultades esta la resistencia entre la población docente, para 

adaptar el currículo nacional, el cual es flexible según la necesidad de cada población. 

Además, a la familia se la ha considerado como base de la sociedad, porque poseen 

características psico-socio-emocional, que son clave para el bienestar y empoderamiento de los 

estudiantes, influenciando en los recursos que poseen para enfrentar su día a día.  

Sin embargo, existen padres que no poseen recursos o estrategias para afrontar los 

problemas del diario vivir, por lo que repiten el circulo vicioso de violencia, deserción escolar, 

trabajo infantil, entre otros que causan malestar en cada miembro de la familia y en la 

convivencia diaria de cualquier contexto en donde se desenvuelvan.  

También tomando como referencia algunos trabajos investigativos relacionados a estilos 

de aprendizaje y hábitos de estudio, en la mayoría de los participantes son estudiantes 

universitarios, existiendo pocos trabajos realizados a estudiantes adolescentes en la actualidad.  
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Escanero et al. (2018) en España realizaron una investigación sobre Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico: diferentes herramientas, diferentes resultados, dando 

como resultado que los estilos de aprendizaje CHAEA eran: 5,9% de activos, 84,3% de 

reflexivos, dominando el estilo reflexivo.  

Mientras que los resultados del ILS mostraron: 51,0% de activos, 49,0% de reflexivos y 

pragmáticos 74,5%, dominando el estilo pragmático. Además, tomando en cuenta el 

rendimiento académico y estilo de aprendizaje de los estudiantes: los estudiantes 

reflexivos del CHAEA alcanzaron calificaciones más altas en las pruebas de tipo test y 

los activos las más bajas. Por otro lado, los estudiantes con estilos activos según el ILS 

obtuvieron calificaciones más bajas que los sensitivos en la prueba de tipo test.  

Blumen et al. (2011) en Perú realizaron una investigación sobre Universitarios en 

educación a distancia: estilos de aprendizaje y rendimiento académico, en una muestra de 400 

estudiantes universitarios de pregrado y 400 estudiantes de posgrado (diplomatura, maestría y 

doctorado).  

Según los resultados obtenidos se concluyó, que los estudiantes de pregrado utilizan más 

los estilos de aprendizaje teórico y activo que los estilos reflexivo y pragmático. Por otra 

parte, en los estudiantes de posgrado existe relación entre los estilos de aprendizaje 

reflexivo y pragmático. Además, existe una relación moderada entre las áreas de 

ambiente y asimilación de los hábitos de estudio con el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

Gómez et al. (2019) en México 2019, realizaron una investigación titulada estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de Educación Física y Ciencias del Deporte de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, donde el estilo de aprendizaje activo tuvo 
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preferencia del 62.75 %; y los demás estilos como: el pragmático 55.56 % y los estilos 

reflexivo y teórico con el 52.94 %. 

Jácome et al. (2021) en Ecuador realizaron una investigación en un colegio de Quito, 

denominado perfil de estudiantes con CHAEA, test de inteligencias y nivel socioeconómico con 

escalado multidimensional, en una población de 1360 estudiantes. 

Según los resultados existen estilos de aprendizaje puros y mixtos; el más frecuente fue el 

estilo reflexivo; mientras que para inteligencias predomina la inteligencia interpersonal, 

la estimulación del contexto juega un papel importante en estas características.  

A nivel institucional, en la U.E. del Milenio “Bernardo Valdivieso” no existe información 

del problema investigado, por lo que se trata de identificar los estilos de aprendizaje y hábitos de 

estudio en cada estudiante, para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Y, por último, es importante recalcar que los estudiantes deben conocer su estilo de 

aprendizaje y sus hábitos de estudio para mejorar sus habilidades, destrezas y fortalezas, 

potenciando de forma extraordinaria su forma de aprender y mejorar su rendimiento académico. 

Siendo necesario investigar ¿Cuál es la relación existente entre los estilos de aprendizaje y los 

hábitos de estudio? 

1.2. Delimitación del Problema. 

El presente estudio está delimitado dentro de la línea de investigación de la Psicología y 

la Neuropsicología. El presente estudio se realiza en población adolescente de estudiantes de 

8vos y 9nos de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

1.3. Formulación del Problema. 

El presente estudio está encaminado a explorar en los estudiantes adolescentes los 

siguientes aspectos:  
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a) ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso? 

b) ¿Qué hábitos de estudio predominan en los estudiantes de 8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso? 

c) ¿Existirá correlación entre las variables de estilos de aprendizaje con hábitos de 

estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo 

Valdivieso? 

1.4. Pregunta de Investigación. 

¿Existe relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio? 

1.5. Determinación del Tema. 

Estilos de aprendizaje y su relación con los hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos 

y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

1.6. Objetivo General. 

• Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio en los 

estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

1.7. Objetivos Específicos. 

• Identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

• Describir que hábitos de estudio predomina en los estudiantes de 8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

• Sistematizar la relación entre las variables de estilos de aprendizaje con hábitos de 

estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio 
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Bernardo Valdivieso. 

1.8. Declaración de las Variables (Operacionalización)  

Variable 1: Estilos de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje son las formas en las que cada uno de los estudiantes aprende 

un determinado tema; es decir, que cada uno tiene una manera diferente de aprender un 

tema o un trabajo en particular (Gómez & Gil, 2018), usando para ello su experiencia o 

un conocimiento previo, para convertirlo en significativo. (Gracia Algarra, 2019) 

Variable 2:  Hábitos de estudio. 

Los hábitos de estudio se encuentran influidos por una compleja interacción de procesos 

que incluyen el condicionamiento, las costumbres, la cultura y la motivación. Un 

estudiante que está motivado constantemente estará dispuesto a invertir tiempo en su 

tarea de aprender. Sin embargo, el creciente problema de fracaso y deserción de los 

estudiantes universitarios nos lleva a investigar hasta qué punto los hábitos y la 

motivación para el estudio pueden atribuirse a su éxito o su fracaso (Pineda Lezama & 

Alcántara Galdámez, 2017). 

1.9. Hipótesis. 

Del objetivo general determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos 

de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo 

Valdivieso, se desprenden los objetivos específicos, que son utilizados para generar hipótesis  

Objetivo 1: Identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 8vos y 9nos 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

Hipótesis 1: Existen estilos de aprendizaje pueden ser puros y mixtos en los estudiantes 

de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 
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Objetivo 2: Analizar que hábitos de estudio predomina en los estudiantes de 8vos y 

9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

Hipótesis 2: Los hábitos de estudio que predominan en los estudiantes de 8vos y 9nos 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso son exámenes y ejercicios. 

Objetivo 3: Sistematizar la relación entre las variables de estilos de aprendizaje con 

hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio 

Bernardo Valdivieso. 

Hipótesis 3: La relación entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio en los 

estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso, es 

alta. 

1.10. Justificación. 

En el Ecuador, es necesario que se realicen estudios constantes sobre estas variables, para 

buscar estrategias que permitan a los estudiantes mejorar su aprendizaje y poder ponerlo en 

práctica en situaciones cotidianas. 

Los hábitos de estudio son de vital importancia en el desempeño estudiantil, diversos 

estudios asocian el rendimiento académico con los estilos de aprendizaje, hábitos y técnicas de 

estudio; aunque en el rendimiento académico influyen múltiples factores, más allá de esas 

circunstancias o la realidad en la que se desenvuelve el niño o niña, es su capacidad para asumir 

con responsabilidad y en general el establecimiento de rutinas desde edades tempranas, son las 

que forjarán un niño o niña con pautas de cumplimiento del deber o de los objetivos que a diario 

se proponga alcanzar.  

Existiendo la necesidad de explicar la relación entre los estilos de aprendizaje y hábitos 

de estudio, para evitar a futuro en los estudiantes determinados problemas relacionados al 
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rendimiento académico, deserción escolar, bullying, entre otros como por ejemplo: los juicios 

que realizan los padres sobre sus hijos, cuando se dan cuenta que existe dificultad por aprender y 

manifiestan términos hirientes que de una u otra forma bloquea al estudiante en la búsqueda y 

potencialización de sus habilidades y destrezas.  

El estudio es importante porque el problema que se investigará aportará con información 

sobre las características de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendo empoderar y motivar a las familias, para que realicen proyectos de vida 

acorde habilidades y destrezas de cada miembro de la familia, para que tomen decisiones en 

beneficio de sí mismo y de su entorno familiar, beneficiando sobre todo a los estudiantes. 

Además, esta investigación es pertinente, porque se la debe hacer ahora, para poder 

intervenir y evitar que los adolescentes presenten problemas como la deserción escolar, 

desmotivaciones relacionadas a los estudios y al proceso de aprendizaje, provocando muchas de 

las veces que los adolescentes traten de promover conductas de riesgo, como consumo de 

sustancias, maternidad y paternidad adolescente, que de una u otra forma limitan la percepción a 

futuro de sí mismo. 

Es posible realizar el proyecto, porque tengo el conocimiento sobre las condiciones 

sociodemográficas de las familias, para realizar el estudio, es necesario además poseer el 

consentimiento informado, que me permitirá trabajar con los adolescentes. Además, la guía de la 

tutora es de gran ayuda para ir encaminando el proyecto investigativo. 

Siendo de gran interés e importancia tanto padre de familia como docentes pongan 

atención a los estudiantes y tomen en cuenta los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio, para 

que puedan planificar y adaptarse a las necesidades de los estudiantes, permitiendo un proceso de 

enseñanza aprendizaje significativo.  
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Esta investigación genera impacto educativo, social, cultural, porque es importante la 

interrelación de la comunidad educativa, para integrar a los estudiantes a una sociedad como 

seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

También es de gran beneficio y relevancia social para toda la comunidad educativa, sobre 

todo para los padres que muchas de las veces suelen referirse hacia ellos como vagos porque se 

les dificulta aprender, porque no comprenden, o porque se olvidan las cosas, que son malcriados 

y que no ponen atención, o que no saben hacer bien las cosas y esto de una u otra forma limita el 

aprendizaje, siendo necesario a futuro, la psicoeducación en la que hay que incluir a los a los 

padres de familia, para que apoyen a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Álvarez et al. (2021) consideran necesario poner en práctica, la reflexión crítica y la 

investigación, para una educación integral de equidad, inclusión, siendo necesario ser 

más empáticos en la vida de los estudiantes tanto en los aspectos físicos, morales, 

intelectuales y afectivos, para construir una sociedad más justa y democrática, 

permitiendo el desarrollo y trasformación de la responsabilidad social. (pág. 243) 

Por último, es importante conocer y brindar apoyo en los factores socio-psico-

emocional, porque estos factores al ser vulnerados, limitan el desarrollo del aprendizaje, 

promoviendo la aparición de conductas de riesgo, la deficiente promoción, prevención y 

aplicación de habilidades sociales. También, se ha observado, que la escasa o falta de 

compromiso de los padres y de los estudiantes con la institución educativa han limitado el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, sintiéndose desmotivados u obligados a estudiar, 

porque así lo quieren sus padres, poniendo resistencia a los estudios e interacción escolar. 
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1.11. Alcance y Limitaciones 

En esta investigación se desea establecer la relación existente entre los estilos de 

aprendizaje y los hábitos de estudio, siendo necesario considerar también la información de los 

instrumentos de medición para comprender y dar a entender a la población estudio el objetivo de 

los instrumentos y solicitar llenar con sinceridad los instrumentos de investigación y cada uno de 

los casilleros para mayor fiabilidad. 

Además, entre los estudiantes existe desconocimiento sobre los estilos de aprendizaje y 

los hábitos de estudio. Asimismo, en la labor docente se puede percibir que los estudiantes 

presentan dificultades para aprender y muchas de las veces existe resistencia de los docentes, 

para adaptarse a las necesidades de cada estudiante, ya que muchas de las veces por la presión de 

que deben de culminar el currículo nacional anual, suelen estresarse y manifestar situaciones de 

ansiedad relacionado a su trabajo. 

Capítulo II: Marco Teórico Referencial 

2.1. Antecedentes Históricos y Referenciales 

Las teorías del aprendizaje son una construcción de diversas conceptualizaciones y 

percepciones de diversos investigadores que explican el cómo aprende el ser humano.  

Así mismo, Vega et al. (2019), manifiestan de manera general que las teorías contribuyen 

al conocimiento y desde diferentes enfoques explican el cómo se da el proceso de aprendizaje en 

los seres humanos. 

La principal característica de la teoría conductista de Iván Petróvich Pávlov, se basa en la 

modificación de la conducta, cuyos principios básicos son los de estímulo-respuesta y la teoría 

del refuerzo, considerando que la conducta humana es aprendida y por lo tanto es susceptible de 

ser modificada. 
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En cambio, en la teoría de desarrollo cognitivo de Jean William Fritz Piaget, sostiene que 

el ser humano es activo en la búsqueda de información, porque tiene la capacidad de desarrollar 

constructos que le ayuden a procesar la información del contexto, para darle orden y significado. 

Asimismo, la zona de desarrollo próximo de Vygotski, sustenta que la capacidad de 

aprendizaje está en función a la medición social e instrumental del sistema de signos 

representacionales en la construcción de los procesos mentales, como leer, escribir, juguetes 

didácticos, objetos, ente otros. 

Además, en la teoría de aprendizaje acumulativo de Gadné, se considera al aprendizaje 

como producto de las relaciones que el sujeto establece con el entorno. Proponiendo ocho tipos 

de aprendizajes: estímulo-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, 

resolución de problemas, aprendizaje de conceptos y principios. 

En efecto el estudio de los procesos educativos, desarrollo humano, crecimientos 

cognitivos, percepción, acción, pensamiento y lenguaje, se centra en el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, el cual propone un diseño del currículo y formulación de estructuras 

globales de conocimiento para facilitar la comprensión de contenidos de aprendizaje 

enfocándose de forma interdisciplinaria con la reflexión filosófica y la verificación experimental, 

para obtener resultados óptimos en los programas de cómo enseñar.  

Por ello, el aprendizaje significativo de Ausubel, se enfoca en los procesos del 

pensamiento y estructuras cognitivas, relacionando el nuevo conocimiento con los conceptos que 

ya se posee. En tal sentido, a través del aprendizaje social de Bandura, se procura superar las 

limitaciones del conductismo y del psicoanálisis, aprendiendo comportamientos desde la 

observación y la experiencia propia, proponiendo un modelo de aprendizaje por imitación. 
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Por último, el constructivismo de Lev Vygotsky facilita que la actividad mental de los 

estudiantes se construya, porque los hace responsables de su propio conocimiento y proceso de 

aprendizaje, aplicándose a contenidos que ya están elaborados, consagrando al aprendizaje somo 

holístico, porque el todo es mayor que la suma de las partes. (González Benito, 2012) 

Tomando como referencia algunas investigaciones que se realizaron sobre las variables 

de estudio, como por ejemplo en México, se realizaron estudios donde se pudo apreciar 

que el 54.7% de la población tienen un nivel bajo de utilización de hábitos de estudio, 

referente a la asimilación de contenidos y la utilización de recursos, que afecta 

directamente el rendimiento académico de los estudiantes. (González Marroquín, 2019) 

En Ecuador, según (García García, 2019) explica que los estudiantes presentan 

comportamientos, que se desarrollan dentro del aula de clase y son de suma importancia para la 

adquisición de hábitos de estudio y del éxito académico. 

Cedeño et al. (2020) en Manabí-Ecuador, aseguran que los estudiantes que poseen 

hábitos de estudio tienen un buen aprendizaje, que se da de forma natural, por lo que en 

situaciones de estrés como los que provocan usualmente los exámenes, están seguros de 

sí mismos; mientras quienes no han formado hábitos de estudio se encontraran en un 

nivel alto de estrés.  

2.1.1. El Aprendizaje en Tiempos de Pandemia Covid 19. 

El proceso del aprendizaje ha ido evolucionando y revolucionando con el pasar del 

tiempo; sin embargo, es en la edad moderna donde se formaliza la escolarización, apareciendo 

incógnitas relacionadas con el proceso de enseñanza–aprendizaje, que han sido abordadas por 

varias disciplinas. 
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La convivencia escolar, permite al educador en términos de (Leva & Narvarte, 2007) 

reconocer “los trastornos que perturban el aprendizaje y detectar las posibles causas motoras, 

mentales, madurativas, emocionales, socioculturales” del educando (pág. 12). 

Sin embargo, al llegar el covit19 a la población mundial, obligo al confinamiento para 

resguardar la salud de la población, transformando radialmente la parte pedagógica y social de la 

comunidad educativa.  

La inserción de nuevas tecnologías de información y de la comunicación (TIC), en el 

ámbito educativo, impactaron el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje del educando y 

del docente, convirtiéndose los espacios virtuales en un nuevo canal de comunicación e 

información. 

El estudiante necesita generar aprendizajes significativos, disciplinarios, orientativos, que 

han provocado dificultad en los docentes, por las amplias brechas intergeneracionales que 

existe entre ambos, que a decir de (Aguilar Gordón & Chamba Zarango, 2019) “el 

analfabeto digital (docente) debe enseñar al erudito tecnológico del siglo XXI 

(estudiante)” (pág. 115). 

2.1.2. Retos del Aprendizaje Virtual en Tiempos de Pandemia 

Según Ola (2020) “la pandemia ha dejado al descubierto que el uso de la tecnología es 

vital en el campo de la educación” (pág. 1).  

La telemática como medio de comunicación y reproducción en la sociedad actual afectó 

los horarios de trabajo, de sueño, de educación y de convivencia. Los niveles de ansiedad 

y estrés generados por la pandemia y el confinamiento plantean una serie de retos al 

sistema educativo, mismo que deberá reinventarse y replantearse sobre el tipo de 
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aprendizaje que se está creando a partir del uso de los entornos virtuales, siendo el 

aprendizaje un proceso de ensayo-error (Aguilar Gordón F. , 2020). 

El aprendizaje virtual supone un cambio en la consolidación del conocimiento y la 

información a través de sistemas inteligentes, los cuales según: 

Capdet (2011) sirven para “describir el contenido de los materiales educativos utilizados, 

controlando las entradas, salidas y actividades de los estudiantes, registrando las fechas de 

entrega de los trabajos y la corrección automática de pruebas” (pág. 50) 

Según Martí Castro (2003), el aprendizaje es comprendido como: 

 “El proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, para entender la 

información y en caso de no funcionar, adoptar una nueva estrategia de conocimiento y 

acción” (pág. 36). Y el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual considera 

que es “cada vez más amplio y diverso, ya que la puede utilizar el profesor como soporte 

pedagógico y el alumno para el aprendizaje autónomo y significativo” (pág. 406) 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Definiciones de Aprendizaje. 

Feldman (2005) define el aprendizaje “como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (pág. 54).  

Mientras que Riva (2009) considera que es un “proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo” (pág. 22).  

En este sentido, el aprendizaje es un proceso de tipo formativo e informativo. Asimismo, 

este aprendizaje permite garantizar una formación académica que implique el aprendizaje de 
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destrezas, capacidades y habilidades, que promueven prácticas de enseñanza de calidad (Ventura, 

2011) 

Por último, según la Real Academia Española (RAE, 2019), el aprendizaje se refiere a la 

acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa, por lo cual se adquiere el 

conocimiento por medio del estudio o de la experiencia, para incrementar su formación 

integral.  

Variable I: Estilos de Aprendizaje. 

2.2.2. Definición de Estilos de Aprendizaje. 

Smith (1988) define a los estilos de aprendizaje como “modos característicos por los que 

un individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje” 

(pág. 24) 

Alonso et al. (1995), propuso los siguientes estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático; mencionando además que cada persona tiene una forma diferente de 

pensar, actuar, aprender y enseñar, esas diferencias son importantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Ausubel (2002) apoya el trabajo de aprendizaje autónomo introduciendo dos procesos 

diferentes: el primero de forma ¿Cómo adquieren los estudiantes los conceptos, siendo 

por aprendizaje memorístico o repetitivo o significativo?, el segundo es el enfoque 

instruccional para adquirir conceptos, basándose en el aprendizaje receptivo contra el 

aprendizaje por descubrimiento.  

García Cué (2006) en concordancia con Alonso et al. (1994) destaca que los profesores 

enseñan de la misma manera como les gustaría aprender a ellos. 
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2.2.3. Características de los Estilos de Aprendizaje. 

Las principales características de los estilos de aprendizaje según Honey-Alonso son las 

siguientes:  

En el estilo de aprendizaje activo, predominan los estudiantes de mente abierta, 

entusiastas y para nada escépticos; crecen ante los desafíos, son personas de grupo, 

espontáneos, arriesgados, descubridores, improvisados y animados. Por tanto, para lograr 

este estilo de aprendizaje, es necesario que en las aulas los estudiantes se integren e 

interrelacionen con sus pares, para apoyar sus exposiciones con material tanto de tipo 

pedagógico, tecnológico como creativo. (Lucas Osorio, 2017) 

En cambio, el estilo de aprendizaje reflexivo se caracteriza por observar y escuchar a los 

demás, siendo cuidadosos, haciendo conciencia, son receptivos, analíticos e íntegros, 

permitiendo a los estudiantes considerar todas las experiencias para reunir información y 

analizarla desde diferentes perspectivas, llegando a conclusiones sin ser imprudentes.  

Por otro lado, los estudiantes que poseen un estilo de aprendizaje teórico, analizan a 

profundidad y de forma lógica los problemas, son perfeccionistas, les gusta analizar y sintetizar, 

siendo metódicos, lógicos, críticos y estructurados.  

Las personas que poseen estos estilos de aprendizaje se adaptan a las investigaciones, 

teorías y lógicas, logrando buscar la racionalidad en todo momento. 

Por último, Alonso et al. , (1995) manifiestan que los estudiantes con un estilo de 

aprendizaje pragmático, son juiciosos ante los problemas, se guían por su intuición en 

comparación con las teorías, tratan de descubrir lo positivo de los contenidos, opiniones, 

ideas, teorías, técnicas aprendidas y las experimentan, intervienen rápidamente ante 
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proyectos de interés, para aprobar su funcionamiento, son impacientes con las personas 

que teorizan, prácticos, directos, eficaces, realistas.  

2.2.4. Estrategias Metodológicas y Estilos de Aprendizaje que Favorecen al Aprendizaje. 

Las siguientes “estrategias de aprendizaje están basadas en investigaciones de 

Horton(2000), Ferreiro (2006), Lago et al. (2008), Díaz Barriga, Hernández Rojas (2010), García 

Cué y Gutiérrez Tapias (2012) que favorece a los estilos de Aprendizaje”.  

Las cuales fueron recapituladas por Gutiérrez Tapias (2018), donde se manifiesta lo 

siguiente: 

Al estilo de aprendizaje activo, le favorece las siguientes estrategias como la lluvia de 

ideas, que permite la libre presentación de ideas, sin restricciones ni limitaciones, para 

dar solución a los problemas de forma creativa.  

Otra estrategia que favorece al estilo activo, es la conferencia interactiva o chat 

transmitido por internet, que permite la participación activa de los estudiantes 

independientemente del lugar donde se encuentren.  

Al estilo pragmático le favorecen las siguientes estrategias: Actividades de repetición y 

práctica, que permite definir una habilidad y la búsqueda activa por Internet de fuentes de 

información.  

Otra estrategia que favorece al estilo pragmático es la situación problemas de la realidad, 

que permiten ser abordados y relacionados de manera grupal, para desarrollar habilidades de 

resolución de conflictos.  

Tanto a los estilos pragmático y activo les favorece las siguientes estrategias: lámina /foto 

mural, que permite proyectar en una presentación, temas de interés.  
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A los estudiantes con estilo reflexivo las estrategias que les favorece son: concordar y 

discordar, que permite a través de ideas previas la reflexión tanto del estudiante de forma 

individual como grupal.  

A los estudiantes que poseen un estilo de aprendizaje teórico, como estrategia le favorece 

el estudio de un caso, que puede ser real o hipotético de una persona, grupo u organización.  

Estrategias que toman en cuenta los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, serían los 

de frases incompletas, que permite al estudiante completarlas y decir algo sobre el tema. 

En los estilos activos y reflexivos se puede trabajar con estrategias como: elaboración de 

blogs y wikis, en medios electrónicos interactivos que plasman ideas propias sobre temas 

de interés; y foros de discusión que permiten a los estudiantes exponer sus comentarios 

libremente de un tema propuesto por el profesor u otro. 

La elaboración de mapas conceptuales como un medio de representación, permite 

organizar los conceptos de forma óptima, favoreciendo a los estilos de aprendizaje teórico y 

pragmático. 

Además, hay estrategias que favorecen a todos los estilos de aprendizaje como son: Los 

métodos de proyectos, que requieren soluciones prácticas de los estudiantes y que pone 

de manifiesto una determinada teoría. Otra estrategia es el juego de roles de situaciones 

problemáticas en el área de las relaciones humanas con el fin de comprenderlas y el de 

brindarles posibles soluciones.  

También, el trabajo de Investigación puede ser personal o grupal, que permite plantear y 

buscar soluciones a problemas que se presentan en la vida real, permitiendo al estudiante 

recopilar, analizar y reportar la información. 
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Y, por último, como estrategias para todos los estilos de aprendizaje, se encuentra el uso 

de software estadístico como R, SAS y SPSS, que permiten interpretar los resultados de 

análisis estadísticos para proyectos de investigación. Así mismo, dar énfasis a los tics en 

el uso de plataformas educativas, que permite acceso a todos los materiales e interactuar 

con profesores y compañeros de forma online. 

Variable II:  Hábitos de Estudio 

2.2.5. Concepto de estudiar: 

Según Gil Sepúlveda (2017) estudiar es “ejercitar el entendimiento para alcanzar o 

comprender algo”. Por tanto, estudiar es saber aprender, aplicando las capacidades cognitivas, 

motoras, de comprensión y organización de conocimientos.  

2.2.6. Concepto de hábitos: 

Según Vera Moreno (2015), hábito es la acción que se repite constantemente, sea en el 

mismo lugar, hora y con la utilización de las mismas herramientas, convirtiéndose en una acción 

repetitiva, convirtiéndolo en un hábito  

Por tanto, los hábitos, son conductas que las personas aprenden constantemente por 

repetición, ayudando a los individuos a conseguir sus metas a corto, mediano y largo plazo 

siempre y cuando sean trabajados en forma adecuada en las diferentes etapas de la vida del ser 

humano.  

2.2.7. Definición de hábitos de estudio: 

Según el SEP (2014), los hábitos de estudio son estrategias, técnicas, recursos, actitudes y 

actividades que facilitan desarrollar la adquisición de conocimientos, mejorando y formando 

continuamente el rendimiento académico del estudiante.  
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En cambio, Castillo Rojas (2015) considera que los hábitos de estudio, son de 

importancia en la formación y desarrollo académico de los estudiantes, y al no poseerlos 

existirían otras dificultades como el bajo rendimiento académico, deserción estudiantil 

por no poseer hábitos saludables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para Jiménez et al. (2019), la formación de los hábitos de estudio se da por la motivación 

del estudiante, el cual, al sentirse bien, actuara de forma activa durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

2.2.8. Factores de los Hábitos de Estudio.  

Los factores que intervienen en los hábitos de estudio, son los siguientes:  

2.2.8.1. Factores Ambientales. Según Soto Pasco (2009), el espacio adecuado para 

estudiar, debe ser cómodo, ventilado, limpio, adaptado a la estatura y peso del estudiante.  

2.2.8.2. Organización. El estudiante debe de distribuir su tiempo, acorde a sus distintas 

actividades, siendo consciente de sus necesidades para un proceso académico satisfactorio, 

distribuyendo tiempo para cada materia, tomando en cuenta los lugares donde va a llevar a cabo 

sus actividades académicas, planificando con eficiencia, cada proceso, generando hábitos de 

estudio, encaminado a mejorar el rendimiento académico 

2.2.8.3. Técnicas. Según Mondragón et al. (2017), el subrayado con diferentes colores, 

permite identificar la idea principal de las secundarias, después es necesario realizar un resumen 

con las partes más importantes del texto, para que el estudiante asimile el contenido.  

2.2.8.4. Entorno. El lugar de estudio debe estar sin distractores y en un ambiente 

favorable, para que el estudiante pueda concentrarte, siendo necesario estudiar a la misma hora, 

en el mismo lugar, todos los días. 
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2.2.8.5. Estrategias pedagógicas. Para Rickaby (2009) las técnicas que se deben tomar 

en cuenta para rendir un examen son las siguientes: revisar y repasar los temas abordados 

en clases, elaborar esquemas, mapas conceptuales durante el repaso, se debe tener 

tiempos determinados para descanso después de una larga jornada de estudio, dormir en 

horas apropiadas para no sentir cansancio al otro día, durante el examen se debe mantener 

la calma, para un buen rendimiento académico en el proceso de aprendizaje. 

2.2.9. Propuestas y Estrategias de Enseñanza para mejorar los Aprendizajes 

Las siguientes estrategias descritas, fueron retomadas y adaptadas del libro de Verlee 

Williams, Linda, Aprender con todo el cerebro, Ed. Martínez Roca, España, 1995, permitiendo a 

los estudiantes ver pautas y para tratar todo, hace uso del pensamiento visual-espacial. 

Las siguientes estrategias fueron recapituladas por Delgado (2013),  las cuales pueden ser 

aplicadas de forma independiente: 

2.2.9.1. La estrategia del pensamiento visual. Utiliza la observación, para relacionar 

aquellas asignaturas como las matemáticas, que utilizan representaciones gráficas de 

conceptos, para la solución problemas, favoreciendo el desarrollo de capacidades 

visuales, ampliando la comprensión, clarificación del pensamiento y comunicación de 

ideas del mismo, para recordar la información con mayor facilidad. 

2.2.9.2. La fantasía como estrategia. Genera concientización y empatía, en temas 

relacionados a los valores, derechos humanos, preservación del medio ambiente, 

promoviendo la experiencia activa y respuesta emocional, estimulando el aumento de la 

imaginación, creatividad y motivación por aprender a resolver problemas. 

2.2.9.3. El aprendizaje multisensorial como estrategia. Permite estimular y ampliar la 

habilidad verbal para describir sensaciones, útil en clases de literatura y redacción, 
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favoreciendo a la memoria, al pensamiento abstracto, el sentido interno, liberando energía 

física y mejorando la memoria al comprender un tema.  

2.2.9.4. La experiencia directa como estrategia. Estimula el involucramiento personal, 

fomentando un conocimiento propio, habilidades interpersonales, favoreciendo el desarrollo de 

la empatía y el sentido del todo. 

2.2.9.5. La estrategia de la metáfora. Permite organizar y recordar la información, a 

través de la conexión de conceptos en la presentación de un tema nuevo, estimulando la 

imaginación y los procesos de clasificación e integración. 

También, se puede implementar otras estrategias en el ámbito educativo como son las 

siguientes: 

Promover capacitaciones a los docentes, donde intervenga el equipo multidisciplinario de 

la institución educativa con temas de diversidad educativa, inclusión, adaptaciones curriculares, 

etapas del desarrollo del ser humano, valores, con el propósito de ser más empáticos, con los 

estudiantes y ayudarles a descubrir habilidades y talentos. 

Prestar atención a las llamadas “malas conductas” de los niños, niñas y adolescentes, 

porque son indicadores diagnósticos de problemas sociales y de presuntas carencias socio-

afectivas. Efectuar casas abiertas, concursos, talleres curriculares, socializaciones para que los 

estudiantes tengan espacio donde puedan demostrar lo que saben y todo lo que han aprendido en 

las aulas de clase, potenciando las múltiples habilidades y destrezas que poseen. 

Permitir que los estudiantes propongan temas de interés, para que su participación sea 

más proactiva y permita desarrollar sus estilos de aprendizaje y hábitos de estudio. Propiciar la 

participación activa de la familia, a través de acciones coordinadas con los docentes para que las 

Inteligencias sean estimuladas también desde el hogar. Buscar la calidad de la educación, 
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haciendo de la experiencia educativa un proceso feliz, promoviendo un contexto adecuado donde 

se fomenta todas las aptitudes para su vida educativa, laboral, social y personal. 

Capítulo III: Metodología. 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es tipo cuantitativa, porque aplica instrumentos para medir 

ambas variables, el diseño de investigación en el presente trabajo es no experimental, 

descriptivo y correlacional, que permite recopilar datos que interesan en la investigación, 

para poder llevar a cabo el análisis estadístico. (López & Sandoval, 2016) 

Demostrando al finalizar el trabajo si existe o no relación entre los estilos de aprendizaje 

y los hábitos de estudio. Y por último se ilustrará estadísticamente las correlaciones.  

3.1.2. Diseño de investigación. 

Según el alcance: es correlacional, porque mide el grado de relación entre ambas 

variables y es descriptivo porque explica los antecedentes, evalúa, tabula e interpreta los 

datos y las características particulares de los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio. 

Determinando que cada persona cuenta con una o varias formas de estilos de aprendizaje, 

influyendo en la personalidad, habilidades y en el aprendizaje de cada individuo (Montes 

Ramos & Gutiérrez Rico, 2017) 

Según la estrategia: la investigación no experimental se da cuando las variables no son 

manipuladas (Rodríguez Figueroa & Huamanchumo Venegas, 2015). 

Según Segarra et al. (2015), la secuencia temporal del estudio: transversal, porque al 

seleccionar la muestra poblacional, busca medir las variables a través de los instrumentos, que 

han sido validados y presentan confiabilidad para aplicar. 
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En el ámbito descriptivo, acorde con el nivel de profundidad de la búsqueda, se pretende 

describir-examinar las características y la relación entre las variables planteadas en la 

investigación para el desarrollo del conocimiento. 

3.2. Características de la población. 

La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso se creó en 1726 como la primera institución 

educativa en Sudamérica que se fundó por decreto del Libertador Simón Bolívar en 1826, pero 

su denominación oficial como Unidad Educativa del Milenio, fue el 8 de diciembre de 2015 

hasta la actualidad, ofreciendo una educación de calidad a niños, niñas y adolescentes en sus tres 

secciones diurna, vespertina y nocturna, con una población de 3850 estudiantes. 

Y por último, Arias (2012) definió a la población como un conjunto de elementos con 

rasgos similares entre sí, que ayudan a comprender las características de los mismos. 

3.3. Delimitación de la población. 

3.3.1. Unidad de análisis. 

Estudiantes adolescentes de 8vos y 9nos años de educación básica de la U.E. del Milenio 

Bernardo Valdivieso, 229 matriculados. 

3.4. Tipo de muestra. 

Muestreo no probabilístico: Se utilizará este tipo de muestreo debido a que los individuos 

poseen determinadas características, que se seleccionara en base a criterios no aleatorios, y no 

todos los individuos tienen la posibilidad de ser incluidos durante el proceso de levantamiento de 

información, a pesar de que se trabaja con inclusión de voluntarios, pero hay criterios de 

exclusión. (Otzen & Manterola, 2017) 
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3.5. Tamaño de la muestra. 

     La muestra se compone de estudiantes de 8vos y 9nos años de educación básica 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso, de los cuales 66 representantes 

legales firmaron el consentimiento informado para que sus hijos puedan participar en la 

investigación. 

3.6. Proceso de selección de la muestra. 

3.6.1. Procedimiento. 

1. Se presentó oficio solicitando permiso al rector, para llevar a cabo la 

investigación en la institución educativa. 

2. Se presento el consentimiento informado al padre de familia, para poder aplicar 

los instrumentos de investigación a los estudiantes, que colaboraran en la investigación de 

forma voluntaria.  

3. Selección de los estudiantes que participan.  

4. Designación del cronograma para aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

5. Aplicación de la ficha sociodemográfica, CHAEA-Junior en su versión corta 

adaptada por Sotillo (2014) y el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

6. Después de haber recolectado los datos se hizo una tabulación de los resultados 

y se organizaron para ser analizados estadísticamente por el SPSS.  

7. De existir la necesidad de intervenir desde un abordaje alternativo en salud 

mental en la familia o en el adolescente, debo garantizar los mecanismos jurídicos, políticos 

y sociales necesarios, brindando alternativas o estrategias socio-políticas-profesionales para 

hacer frente a la problemática social.  
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3.7. Criterios de Inclusión. 

-Se considera a todos los estudiantes que actualmente cursan los 8vos y 9nos año de educación 

básica. 

- Estudiantes mayores de 11 años, hasta 14 años. 

-Aquellos cuyos representantes firmen la carta de consentimiento informado y deseen participar 

en el estudio voluntariamente.  

-Estudiantes de ambos sexos. 

3.8. Criterios de Exclusión. 

- Mayores de 14 años. 

-El representante que no firme el consentimiento informado. 

-El representante que firme pero que no autorice la participación de su representado. 

-Estudiantes que no deseen participar. 

3.9. Los métodos de investigación.  

Según (García, 2020), el método científico es de gran importancia, porque 

permite comprobar las variables a través de instrumentos validados, respaldando a la 

ciencia, cuyos resultados son sometidos a análisis y a conclusiones. 

En la presente investigación, se trabajó con el método científico, porque 

permitió utilizar una serie de procedimientos para demostrar si las hipótesis eran ciertas 

o no.  
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3.9.1. Método deductivo. 

Parte de investigaciones realizadas en otros países, para analizar sus principios básicos y 

contrastarlos con las características de los estudiantes de investigación, para determinar 

conclusiones y recomendaciones. 

3.9.2. Método hipotético. 

Sintetiza, los principales aspectos del método deductivo, proponiendo hipótesis según los 

resultados de otras investigaciones, las cuales van a ser verificadas a través del uso de 

instrumentos de investigación. 

3.9.3. Método hipotético deductivo. 

Inicia desde una hipótesis o deducción, para conseguir conclusiones específicas de ella y 

ser sometidas a experimentación.  

3.10. Técnicas de investigación. 

Según Feria et al. (2020) manifiestan que la encuesta, es un instrumento que utiliza 

formularios tanto impreso que puede ser llenado de forma presencial como digitales llenadas de 

forma virtual, la finalidad de este método empírico es el de obtener respuestas al problema de 

investigación.  

Por tal motivo para atender las inquietudes en la investigación, con la ficha 

socioeconómica, además se aplicó dos cuestionarios CHAEA-Junior en su versión corta adaptada 

por Sotillo (2014) y el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE), que se detallan a 

continuación: 

3.10.1. Ficha sociodemográfica. 

Nombre: Ficha sociodemográfica, fue elaborada en formato de cuestionario, donde 

algunas preguntas fueron cerradas de opción múltiple y otras preguntas fueron abiertas para ser 
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tomadas en cuenta en las recomendaciones de la investigación. El instrumento se puede observar 

en el anexo. Se utilizó en el formulario de levantamiento de información para registrar las 

variables sociodemográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico.  

3.10.2. CHAEA-Junior 

Nombre: CHAEA-Junior versión adaptada del Cuestionario Honey– Alonso de estilos de 

Aprendizaje  

Autores: Honey, P. y Alonso, C. 

Adaptación: Juan Francisco Sotillo Delgado 

Año: 2014 

Población a la que va dirigida: 9 a 14 años 

Aplicación: Individual y colectiva     

Tiempo de aplicación: 20 minutos aprox.  

Descripción: Las respuestas se obtienen a través de una escala nominal dicotómica 

donde el estudiante debe marcar el signo (+) si está de acuerdo y el signo menos (-) si no está de 

acuerdo. La versión del CHAEA-Junior presentada por (Sotillo Delgado, 2014) no requiere del 

baremo para hallar el estilo diferente, obteniéndose éste por la suma de puntajes directos El 

CHAEA-Junior es un cuestionario que se caracteriza por su usabilidad, sencillez y rapidez de 

aplicación por parte de orientadores y docentes 

Fiabilidad: Para validar el cuestionario, se recurrió a un tribunal de 5 expertos (las 

doctoras: Daniela Melaré, Mari Luz Cacheiro, María Isabel Adán León, y los doctores: Pedro 

Martín Geijo y José Luis García Cué, investigadores de gran experiencia en los Estilos de 

Aprendizaje), que valoraron la adecuación de estos ítems, después de forma experimental se pasó 

a una muestra de 258 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, pertenecientes a la comunidad de 
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Madrid. Con la finalidad de averiguar la consistencia interna del instrumento, se analizaron los 

datos por medio del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en su versión 14, se 

aplicó el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach. 

Durante el proceso de eliminación y modificaron de ítems del cuestionario del CHAEA 

Junior, se obtuvo dos cuestionarios de Primaria, uno de 40 ítems y otro de 44, obteniendo una 

fiabilidad de 0,689 y 0,704, respectivamente y un cuestionario para Primaria y Secundaria con 

una fiabilidad de 0,697. 

Este cuestionario además ha sido validado en Colombia por los siguientes investigadores: 

(Varela Hincapie, 2014); (Gómez Bustamante, Jaimes Morales, & Severiche Sierra, 2017); 

(Acevedo, Cavadia, & Alvis, 2015) ; (Ángel Benavide & Alonso García, 2012); (Coronel 

Casadiego, 2016); (Mendoza Borrero, 2012), (Granados & García, 2016). 

Factores que mide:  Son 44 ítems distribuidos aleatoriamente, los cuales forman cuatro 

grupos de 11 ítems cada estilo de aprendizaje. 

Tabla 1. 

Factores que mide el cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA Junior 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los factores que mide el cuestionario CHAEA-Junior versión adaptada 

del Cuestionario Honey– Alonso de estilos de Aprendizaje. (Sotillo Delgado, 2014) 

 

Estilos de aprendizaje CHAEA Junior 

Estilo I: Activo 3,6,9,16,17,26,27,29,30,39,41 

Estilo II: Reflexivo 5,7,11,13,20,22,24,28,38,42,44 

Estilo III: Teórico 2,4,8,12,14,23,31,32,35,37,43 

Estilo IV: Pragmático 1,10,15,18,19,21,25,33,34,36,40 
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Validación interna. 

Validación interna: Se la realiza a través del alfa de Cronbach.  

Tabla 2. 

Análisis de fiabilidad CHAEA Junior del Mini Mental State Examination (MMSE) 

Factor Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

Ítems 

Total 0,788 0,794 44 

Nota: Esta tabla muestra la validación interna del cuestionario de estilos de aprendizaje 

CHAEA-Junior. 

Los resultados obtenidos en el análisis muestran el MMSE en la versión de 44 

ítems presenta un valor de Alfa de Cronbach α=0,788 que equivale a una fiabilidad 

adecuada. 

3.10.3. Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

Nombre: Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

Autores: Manuel Álvarez González y Rafael Fernández Valentín. 

Aplicación: Individual y colectiva 

Nº de ítems: 56 

Población a la que va dirigida: 10 a 18 años 

Tiempo de aplicación: 30 minutos, incluyendo aplicación y autocorrección  

Descripción: Evalúa los hábitos y técnicas de estudios, que están distribuidos en siete 

escalas: A.C: Actitud general hacia el estudio, incluye aspectos como la predisposición, interés, 

motivación hacia el estudio (10 reactivos). LU: Lugar de estudio, apunta a la ubicación física que 

puede contribuir a un mayor rendimiento por la concentración que genera el mismo (10 

reactivos). ES: Estado físico del escolar, condiciones que le permite al estudiante un buen 
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rendimiento académico (6 reactivos). PL: Plan de trabajo, incluye una buena planificación y 

estructuración del tiempo de estudio, considerando materias y su complejidad (10 reactivos). TE: 

Técnicas de estudio (9 reactivos) EX: Exámenes y ejercicio (5 reactivos). TR: Trabajos, incluye 

aspectos como el esquema inicial, fuentes de información, desarrollo y la presentación. (6 

reactivos). 

Fiabilidad: Se la obtuvo a través del calculó estadístico del Alfa de Cronbach, la 

consistencia interna de cada factor es el siguiente: actitud positiva ante el estudio α = .788 con 

N=7, selección y uso de estrategias α = .843 con N=18, control estratégico y personal α = .828 

con N=12 y metaconocimiento estratégico y corrección de distractores α = .908 con N= 22. 

Factores que mide:  Son 56 ítems distribuidos aleatoriamente, los cuales forman siete 

grupos. 

Tabla 3. 

Codificación del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

Nota: Esta tabla muestra los factores que mide el Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio 

(CHTE) de Manuel Álvarez González y Rafael Fernández Valentín. 

Validación interna: Se la realiza a través del alfa de Cronbach.  

Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

AC: Actitud general hacia 

el estudio 

1Si, 6 Si, 8 Si, 15 No, 22 Si, 24 Si, 32 No, 42 Si, 46Si, 52 Si. 

LU: Lugar de estudio 2No, 9Si, 16 No, 25Si, 29 Si, 35Si, 38 Si, 43 No, 45 Si, 47 Si. 

ES: Estado físico del 

escolar 

3Si, 11Si, 18 No, 26 Si, 33Si, 53 No. 

PL: Plan de trabajo 4Si, 12 Si, 19 Si, 27 Si, 34 Si, 36 Si, 40No, 44 Si, 48 No, 54 Si 

TE: Técnicas de estudio 5Si, 13Si, 17No, 21Si, 28 Si, 37Si, 41Si, 49Si, 51Si 

EX: Exámenes y ejercicio 7Si, 14 Si, 23 Si, 31Si, 55No 

TR: Trabajos 10Si, 20Si, 30Si, 39No, 50No, 56Si 
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Tabla 4. 

Análisis de fiabilidad del Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) del Mini Mental 

State Examination (MMSE) 

Factor 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

Ítems 

Total 0,831      0,849 56 

Nota: Esta tabla muestra la validación interna del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio 

(CHTE) 

Los resultados obtenidos en el análisis muestran el MMSE en la versión de 56 

ítems presenta un valor de Alfa de Cronbach α=0,831 que equivale a una fiabilidad 

adecuada. 

3.11. Propuesta de procesamiento estadístico de la información. 

La información es trascrita en el programa IBM SPSS STATISTICS 21, para obtener 

resultados, que evidencian los estilos de aprendizaje CHAEA Junior y hábitos y técnicas de estudio 

(CHTE) predominantes y débiles de la investigación. 

Los cuestionarios fueron entregados y llenados de forma presencial y su tabulación fue 

manual y luego trasladado al programa IBM SPSS STATISTICS 21, tanto los de los cuestionarios 

de estilos de aprendizaje CHAEA Junior, hábitos y técnicas de estudio (CHTE), como los datos de 

la ficha sociodemográfica. 

 

 

 



 

34 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados. 

Este apartado de la investigación permite mostrar y exponer los resultados obtenidos de 

cada una de las variables en el levantamiento de información a partir de la muestra seleccionada, 

estos resultados responden a toda la investigación, por ello cada una de las representaciones de 

los datos se muestran a continuación. 

4.1. Análisis e Interpretación de la Ficha Sociodemográfica. 

Tabla 5. 

Análisis de las características de la variable de edad de los adolescentes. 

N Válido 66 

Perdidos 0 

Media 12,76 

Mediana 13,00 

Moda 13 

Varianza ,494 

Nota: Se manifiestan los valores de tendencia central y dispersión de edad de los participantes. 

Interpretación: 

La tabla de los datos de tendencia central, muestran la variable edad de los adolescentes 

de 12 a 14 años que participaron de la investigación, donde se demuestra una media de 12,76 que 

representa el promedio obtenido de las edades totales, seguido se obtiene la mediana de 13,00 

que representa la cantidad central de adolescentes, y la moda en este caso es de 13 que representa 

la mayor cantidad de estudiantes del grupo estudiado, por último la varianza que corresponde a 

,494 que es la variabilidad de las edades respecto a la media.  
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Tabla 6. 

Análisis de frecuencia de las edades de los adolescentes. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 26 39,4% 39,4% 39,4 

13 30 45,5% 45,5% 84,8 

14 10 15,2% 15,2% 100,0 

Total 66 100,0% 100,0%  

Nota: Esta tabla muestra la frecuencia de edad de los adolescentes 

Gráfico 1. 

Edades de los estudiantes 

 

Nota: Representa las gráficas de porcentaje de la edad  

Interpretación: 

En la presente grafica se muestra la edad de los participantes, encontrando que un 45,5% 

son los que tienen 13 años, luego existe un 39,4% que tienen 12 años, y por último se muestra el 

15,2% que son los participantes que poseen 14 años. Esto permite afirmar que el grado de 

participación en la investigación son los adolescentes de 13 años.  
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Tabla 7. 

Análisis de frecuencia de la variable sexo de los adolescentes. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 26 39,4% 39,4% 39,4 

Femenino 40 60,6% 60,6% 100,0 

Total 66 100,0% 100,0%  

Nota: Esta tabla muestra la frecuencia de la variable sexo de los adolescentes 

Gráfico 2. 

Sexo de los estudiantes 

 

Nota: Representa las gráficas de porcentaje de la variable sexo  

Interpretación: 

En la presente grafica se muestra la variable sexo de los participantes, encontrando que 

un 39,4% son de sexo masculino, y por último existe un 60,6% que son de sexo femenino. Esto 

permite afirmar que el grado de participación en la investigación son los adolescentes de sexo 

femenino. 
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Tabla 8. 

Análisis de frecuencia socioeconómica de los adolescentes. 

Socioeconómica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 6,1% 6,1% 6,1 

Regular 26 39,4% 39,4% 45,5 

Bueno 26 39,4% 39,4% 84,8 

Muy bueno 10 15,2% 15,2% 100,0 

Total 66 100,0% 100,0%  

Nota: Se manifiesta la frecuencia socioeconómica de los adolescentes 

Gráfico 3. 

Variable del nivel socioeconómico de los estudiantes 

  

Nota: Representa las gráficas de porcentaje del nivel socioeconómico 

Interpretación: 

En la presente grafica se muestra el nivel socioeconómico de los estudiantes, encontrando 

que un 39,4% son los que tienen nivel regular y bueno, luego existe un 15,2% que tienen un nivel 

socioeconómico muy bueno, y por último se muestra el 6,1% que son los participantes que poseen 

un nivel socioeconómico bajo. Esto permite afirmar que el grado de participación en la 

investigación son los estudiantes con nivel socioeconómico regular y bueno.  
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4.2. Análisis e Interpretación del cuestionario CHAEA Junior 

Objetivo 1: Identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 8vos y 9nos 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

Tabla 9. 

Análisis de frecuencia de las variables de Estilo de Aprendizaje CHAEA Junior. 

 

Nota: Se manifiesta la frecuencia de estilos de aprendizaje CHAEA Junior 

 

 

Estilos de aprendizaje CHAEA Junior 

 Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Activo 3 3,6 4,5% 4,5 

Teórico 12 14,3 18,2% 22,7 

Reflexivo 24 28,6 36,4% 59,1 

Pragmático 11 13,1 16,7% 75,8 

Activo-Teórico 1 1,2 1,5% 77,3 

Activo-Reflexivo 3 3,6 4,5% 81,8 

Activo-Reflexivo-

Pragmático 

1 1,2 1,5% 83,3 

Activo-Teórico-

Reflexivo-Pragmático 

2 2,4 3,0% 86,4 

Teórico-Pragmático 3 3,6 4,5% 90,9 

Teórico-Reflexivo 3 3,6 4,5% 95,5 

Teórico-Reflexivo-

Pragmático 

1 1,2 1,5% 97,0 

Reflexivo-Pragmático 2 2,4 3,0% 100,0 

Total 66 78,6 100,0%  

Perdidos Sistema 18 21,4   

Total 84 100,0   
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Gráfico 4. 

Variable de Estilo de Aprendizaje Chaea Junior 

 

Nota: Representa las gráficas de porcentaje de Estilo de Aprendizaje Chaea Junior 

Interpretación: 

En la presente gráfica se muestra la variable de Estilo de Aprendizaje CHAEA Junior, 

encontrando que un 36,4% son los que tienen un estilo de aprendizaje reflexivo; seguido de un 

18,2% de estilo de aprendizaje teórico; un 16,7% de un estilo de aprendizaje pragmático; un 

4,5% de un estilo activo. 

Además, existieron resultados de estilos de aprendizaje mixtos con las siguientes 

combinaciones 4,5% en los estilos activo-reflexivo, teórico-pragmático, teórico-reflexivo; con un 

3% activo-teórico-reflexivo, reflexivo-pragmático y por último con 1,5% las combinaciones 

activo-teórico, activo-reflexivo-pragmático y teórico-reflexivo. Esto permite cumplir con el 

primer objetivo específico que es identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 8vos 

y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 
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4.3. Análisis e Interpretación del Cuestionario CHTE. 

Objetivo 2: Describir que hábitos de estudio predomina en los estudiantes de 8vos y 9nos 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

Tabla 10. 

Análisis de frecuencia de las variables de Hábitos y Técnicas de Estudio CHTE 

Hábitos y técnicas de estudio 

 Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
s 

AC: Actitud general ante el estudio 7 8,3 10,6% 10,6 

ES: Estado físico 6 7,1 9,1% 19,7 

TE: Técnicas de estudio 4 4,8 6,1% 25,8 

LU: Lugar de estudio 8 9,5 12,1% 37,9 

EX: Examen y ejercicio 15 17,9 22,7% 60,6 

TR: Trabajos 8 9,5 12,1% 72,7 

AC-TE: Actitud general ante el 

estudio/Técnicas de estudio 

1 1,2 1,5% 74,2 

AC-LU: Actitud general ante el 

estudio/Lugar de estudio 

2 2,4 3,0% 77,3 

AC-LU-EX: Actitud general ante el 

estudio/Lugar de estudio/Exámenes y 

ejercicios 

1 1,2 1,5% 78,8 

AC-PL: Actitud general ante el 

estudio/Plan de trabajo 

1 1,2 1,5% 80,3 

AC-EX: Actitud general ante el 

estudio/Examen y ejercicio 

2 2,4 3,0% 83,3 

ES-TR: Estado físico/ Trabajos 3 3,6 4,5% 87,9 

LU-PL-EX: Lugar de estudio/Plan de 

trabajo/Examen y ejercicio 

1 1,2 1,5% 89,4 

LU-PL: Lugar de estudio/Plan de 

trabajo 

3 3,6 4,5% 93,9 

LU-EX: Lugar de estudio-Examen y 

ejercicio 

3 3,6 4,5% 98,5 

PL-EX: Plan de trabajo/Examen y 

ejercicio 

1 1,2 1,5% 100,0 

Total 66 78,6 100,0%  

P
er

d
i

d
o
s Sistema 

18 21,4   

Total 84 100,0   

Nota: Se manifiesta la frecuencia de los hábitos y técnicas de estudio CHTE 
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Gráfico 5. 

Variable de resultados de hábitos y técnicas de estudio CHTE 

 
Nota: Representa las gráficas de porcentaje de hábitos y técnicas de estudio CHTE 
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Interpretación: 

En la presente grafica se muestra la variable de los cuestionarios hábitos y técnicas de 

estudio CHTE, encontrando que un 22,7% de estudiantes se prepara para los Exámenes y 

ejercicios, mientras que un 12,1% de estudiantes prefieren un lugar de estudio y trabajos, un 

10,6% de estudiantes poseen una actitud general ante el estudio, un 9,1% de estudiantes 

consideran tener un estado físico, un 6,1% de estudiantes prefieren las técnicas de estudio. 

Además, existieron estudiantes que poseen hábitos y técnicas de estudio mixta, dando 

como resultado las siguientes combinaciones: un 4,5% de estudiantes toman en cuenta el estado 

físico-trabajos, otros estudiantes lugar de estudio-plan de trabajo y otros estudiantes prefieren 

lugar de estudio-examen y ejercicio; un 3% prefieren la actitud general ante el estudio-lugar de 

estudio y actitud general ante el estudio-examen y ejercicio. 

Por último, un 1,5% de algunos estudiantes prefirieron a la actitud general ante el estudio-

técnicas de estudio, actitud general ante el estudio-lugar de estudio-exámenes y ejercicios, 

actitud general ante el estudio-plan de trabajo, lugar de estudio-Plan de trabajo-Examen y 

ejercicio, plan de trabajo-examen y ejercicio. Esto permite cumplir con el segundo objetivo 

específico de analizar que hábitos de estudio que predominan en los estudiantes de 8vos y 9nos 

sección vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso. 

4.4. Correlación de variables Rho de Spearman. 

Objetivo 3: Sistematizar la relación entre las variables de estilos de aprendizaje con 

hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la U.E. del Milenio 

Bernardo Valdivieso. 
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Tabla 11. 

Correlaciones de variables de estudio, estilos de aprendizaje (CHAEA Junior) y hábitos y técnicas 

de estudio (CHTE) 

Correlación de variables de estudio  

 

Resultado 

CHAEA 

Junior 

Resultado 

CHTE 

Rho de Spearman 

Resultado CHAEA 

Junior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,361** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 66 66 

Resultado CHTE 

Coeficiente de 

correlación 
,361** 1,00 

Sig. (bilateral) ,003  

N 66 66 

Nota**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Interpretación: 

Para cumplir con el tercer objetivo específico, sistematizar la relación entre las variables de 

estilos de aprendizaje con hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso, se utilizo Rho de Spearman, para 

correlacionar las dos variables, indicando una correlación positiva baja ,361** que es (< 0,05). 

 

4.5. Comprobación de Hipótesis. 
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Tabla 12. 

Comprobación de hipótesis de variables de estudio, estilos de aprendizaje (CHAEA Junior) y 

hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

Nota**. Se manifiesta la comprobación de hipótesis de las variables de estudio, estilos de 

aprendizaje (CHAEA Junior) y hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

OBJETIVOS HIPÓTESIS RESULTADO 

Objetivo 1: 

Identificar los estilos 

de aprendizaje en los 

estudiantes de 8vos y 

9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

 

Hipótesis 1: Existen 

estilos de aprendizaje 

pueden ser puros y 

mixtos en los 

estudiantes de 8vos y 

9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

Resultado 1: Se logra evidenciar que 

existen, estilos de aprendizaje puros y 

mixtos. 

Puros:  

Activo; Teórico; Reflexivo; Pragmático. 

Mixtos: 

Activo-Teórico; Activo-Reflexivo;  

Activo-Reflexivo-Pragmático;  

Activo-Teórico-Reflexivo-Pragmático; 

Teórico-Pragmático;  

Teórico-Reflexivo;  

Teórico-Reflexivo-Pragmático;  

Reflexivo-Pragmático 

Objetivo 2: 

Describir que hábitos 

de estudio predomina 

en los estudiantes de 

8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

Hipótesis 2:  

Los hábitos de 

estudio que 

predominan en los 

estudiantes de 8vos y 

9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso son 

exámenes y 

ejercicios. 

Resultado 2: Se afirma que los hábitos 

de estudio que predominan son los 

siguientes: 

22,7% de los estudiantes tienen 

preferencia hacia los Exámenes y 

ejercicios, mientras que un 12,1% 

prefieren un lugar de estudio y trabajos, 

un 10,6% de estudiantes poseen una 

actitud general ante el estudio y por 

último un 9,1% de estudiantes 

consideran tener un estado físico. 

Objetivo 3: 

Sistematizar la 

relación entre las 

variables de estilos 

de aprendizaje con 

hábitos de estudio en 

los estudiantes de 

8vos y 9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

Hipótesis 3: La 

relación entre los 

estilos de aprendizaje 

y los hábitos de 

estudio en los 

estudiantes de 8vos y 

9nos sección 

vespertina de la U.E. 

del Milenio Bernardo 

Valdivieso, es alta. 

Resultado 3: A través de la Rho de 

Spearman, se comprobó que, si hay 

correlación entre las variables de estilos 

de aprendizaje con hábitos de estudio, 

siendo una correlación positiva baja 

,361** que es (< 0,05). 
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4.6. Discusión de Resultados. 

La investigación se llevó a cabo en Loja Ecuador sobre “Estilos de aprendizaje y su 

relación con los hábitos de estudio en los estudiantes de 8vos y 9nos sección vespertina de la 

U.E. del Milenio Bernardo Valdivieso”.  

Los 66 estudiantes que participaron en la investigación, tienen edades comprendidas entre 

12 a 14 años, se aplicó los instrumentos de estilos de Aprendizaje (CHAEA Junior), hábitos y 

técnicas de estudio (CHTE), dando como resultado lo siguiente: 

En la variable de Estilo de Aprendizaje CHAEA Junior, que un 36,4% son los que tienen 

un estilo de aprendizaje reflexivo; seguido de un 18,2% de estilo de aprendizaje teórico; un 

16,7% de un estilo de aprendizaje pragmático; un 4,5% de un estilo activo. 

Además, existieron resultados de estilos de aprendizaje mixtos con las siguientes 

combinaciones 4,5% en los estilos activo-reflexivo, teórico-pragmático, teórico-reflexivo; con un 

3% activo-teórico-reflexivo, reflexivo-pragmático y por último con 1,5% las combinaciones 

activo-teórico, activo-reflexivo-pragmático y teórico-reflexivo. 

Y en la variable de hábitos y técnicas de estudio se aplicó el CHTE, encontrando que un 

22,7% de estudiantes se prepara para los Exámenes y ejercicios, mientras que un 12,1% de 

estudiantes prefieren un lugar de estudio y trabajos, un 10,6% de estudiantes poseen una actitud 

general ante el estudio, un 9,1% de estudiantes consideran tener un estado físico, un 6,1% de 

estudiantes prefieren las técnicas de estudio.  

Además, existieron estudiantes que poseen hábitos y técnicas de estudio mixta, dando 

como resultado las siguientes combinaciones: un 4,5% de estudiantes toman en cuenta el estado 

físico-trabajos, otros estudiantes lugar de estudio-plan de trabajo y otros estudiantes prefieren 
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lugar de estudio-examen y ejercicio; un 3% prefieren la actitud general ante el estudio-lugar de 

estudio y actitud general ante el estudio-examen y ejercicio; por último, un 1,5% de algunos 

estudiantes prefirieron a la actitud general ante el estudio-técnicas de estudio, actitud general 

ante el estudio-lugar de estudio-exámenes y ejercicios, actitud general ante el estudio-plan de 

trabajo,  lugar de estudio-Plan de trabajo-Examen y ejercicio, plan de trabajo-examen y ejercicio. 

Siendo necesario comparar los resultados con otras investigaciones. En algunas 

investigaciones se observa lo siguiente:  

En la investigación realizada por Tamayo López (2017) sobre “Evaluación de los estilos 

y estrategias de aprendizaje, las técnicas y hábitos de estudio que inciden en el 

rendimiento académico”, realizada a  31 estudiantes en edades comprendidas entre 12 a 

17 años de la Institución Educativa Hispanoamericana ubicada en la comuna de 

Valledupar, se aplicó la prueba Chaea y Chaea Junior, observando  que, de los 31 

estudiantes, 14 que equivale a un 45% muestran preferencia a un estilo activo, 7 que 

equivale al 22,5% evidencia preferencia tanto al estilo teórico como al pragmático y 

cuanto al estilo reflexivo se observa una preferencia baja 3 estudiantes que equivale al 

9,6%.  

La mayoría de los estudiantes presentan 3 o más estilos de aprendizaje con 

puntaje superior o igual a moderado. Se observa que dentro de la muestra las 

combinaciones preferentes de estilos, son hacia un estilo activo/pragmático, 

activo/teórico y activo/reflexivo. Así, las combinaciones de más de dos estilos suponen 

que los estudiantes evidencian una preferencia por el estilo activo/teórico/reflexivo y 

activo/pragmático/reflexivo. Además, al aplicar cuestionario de técnicas y hábitos de 

estudio (CHTE) se puede observar lo siguiente: 27 estudiantes que equivalen al 87% 
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evidencian una serie de aspectos negativos que inciden en el estudio. Y solo 1 estudiante 

equivale al 3% posee adecuados hábitos de estudio, evidenciando disposición e interés 

(págs. 32-33). 

En otra investigación realizada por De la Cruz Torres (2019) sobre: “Tipos de conducta y 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de 6to grado de la I.E.Nº 62005 de Yurimaguas”, 

en relación a los estilos de aprendizajes, 22 (47,8%) estudiantes presentan un estilo 

reflexivo, mientras que 4 (8,7%) estudiantes tienen un estilo activo y un estilo teórico. 

También podemos ver que 6 (13%) estudiantes tienen un estilo de aprendizaje pragmático 

e igual porcentaje al estilo reflexivo/teórico y 3 (6,5%) de estudiantes tienen un estilo 

reflexivo-pragmático (págs. 40-41). 

En una investigación, realizada por Calvo (2017) en Bogotá-Colombia sobre el 

“Aprovechamiento en el estudio de las ciencias en estudiantes de educación básica 

primaria a partir de estilos de aprendizaje”, se observó que el estilo de aprendizaje que 

predomina en los estudiantes es el estilo teórico, seguido por el reflexivo, pragmático, y 

el de menos preferencia el estilo activo (pág. 2). 

En otra investigación realizada por Tolosa et al. (2019), a 120 estudiantes en Santander-

Colombia, sobre “Relación de los factores ambientales intraescolares con la ejecución de 

los hábitos y técnicas de estudio de los estudiantes de 10 a 13 años del instituto General 

Santander”, se identificó según los resultados que predomina los aspectos asociados con 

las Técnicas de estudio y la Actitud general ante el estudio, con un porcentaje de más del 

60% que superaron al promedio del grupo destacándose características como tener la 

claridad de las razones por las cuales está estudiando, estar atentos a las explicaciones de 

los docentes, entre las más destacadas.  
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También en otra investigación realizada por Casquete Díaz (2020), sobre “Hábitos de 

estudio y rendimiento académico en los estudiantes del Quinto Grado “A” de la Escuela 

de Educación Básica Antonio Parra Velasco, Quevedo-2020, según lo que respondieron 

los 34 estudiantes, el 56% se encuentra en un nivel alto de hábitos de estudio, el 26% se 

encuentra en nivel medio y el 18% en nivel Bajo de hábitos de estudio.  

Los resultados desde las bases neuropsicológicas, tanto de la presente investigación, 

como las investigaciones realizadas por otros autores indican que los diversos estilos de 

aprendizaje y hábitos trabajan juntos e interactúan entre sí, para dar solución a los distintos 

problemas diarios, y aunque predominen algunas sobre otras, es posible desarrollarlas en 

conjunto con las habilidades y destrezas de los estudiantes.  

Por ello, Gargallo et al. (2017), se proponen integrar estrategias educativas que estimulen 

el desarrollo de habilidades y destrezas, tomando en cuenta las TIC de la información, 

que permiten reconocer y comprender la acción pedagógica centrada en el aprendizaje del 

estudiante, implicando a la comunidad educativa en las actividades, abordando problemas 

reales que buscan que el estudiante se beneficie del aporte de otras personas. 
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Capítulo V: Conclusiones 

Una vez obtenido los resultados del análisis a las variables de estilos de aprendizaje y 

hábitos de estudio, se concluye con lo siguiente: 

Los estilos de Aprendizaje que predominan en la muestra investigada, según el CHAEA 

Junior, son con el 36,4% el estilo de aprendizaje reflexivo; seguido de un 18,2% de estilo de 

aprendizaje teórico y un 16,7% de un estilo de aprendizaje pragmático, influyendo de forma 

significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, hay que tomar en cuenta 

que existen combinaciones de estilos de aprendizaje y otros factores psico-socio-emocional que 

influyen en determinados estudiantes. 

Sobre la variable hábitos de estudio, según el cuestionario de hábitos y técnicas de 

estudio CHTE, se encontró que un 22,7% de estudiantes tienen preferencia a los Exámenes y 

ejercicios, mientras que un 12,1% prefieren un lugar de estudio y trabajos para su desempeño 

académico y un 10,6% de estudiantes poseen una actitud general ante el estudio, sobre la base de 

estos resultados es necesario promover acciones para potenciar el desarrollo de hábitos y técnicas 

de estudio para fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Para la correlación de las variables de estilos de aprendizaje y hábitos de estudio, se 

utilizo Rho de Spearman, indicando una correlación positiva baja ,361** que es (< 0,05). 

Y, por último, se resalta la importancia del sistema educativo, para generar condiciones 

pedagógicas necesarias, que faciliten la atención de la diversidad para favorecer la inclusión, con 

propuestas pedagógicas que fomente el desarrollo de los estilos de aprendizaje y hábitos de 

estudio en los estudiantes. 
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Capítulo VI: Recomendaciones 

 

Institución Educativa: 

• Incentivar a la comunidad educativa a promover los estilos de aprendizaje y la 

importancia de los hábitos de estudio como estrategia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Brindar espacios necesarios, para que el Departamento de Consejería Estudiantil y los 

docentes tutores, puedan promover los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio, a 

través del fortalecimiento del proceso de enseñanza -aprendizaje y del desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

• Capacitar constantemente a los docentes con el fin de mejorar sus habilidades y 

capacidades para identificar, planificar y desarrollar material de trabajo llamativo-

pedagógico-inclusivo que promueva el interés de los estudiantes y les permita poner en 

juego sus estilos de aprendizaje y hábitos de estudio para obtener buenos resultados 

académicos dentro y fuera de la institución educativa. 

Padres: 

• Observar el comportamiento y escuchar con interés lo que sus hijos tienen que decirles, 

para empoderarlos, guiarlos, acompañarlos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrollando en ellos sus estilos de aprendizaje y sus hábitos de estudio, para que puedan 

explorar distintos entornos donde se les permita descubrir y explorar todo su potencial. 
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Capítulo VII: Anexos. 

Anexo A. Oficio dirigido al rector de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso. 
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Anexo B. Carta de Consentimiento Informado a los padres de familia. 
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Anexo C. Ficha Sociodemográfica. 
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Anexo D. Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHAEA Junior. 

 



 

66 

 

 

 



 

67 

 

Anexo E. Cuestionario de Hábitos y Técnicas de estudio CHTE. 
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Anexo F. Fotografías de aplicación de los instrumentos de evaluación. 
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