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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar los Estilos de Aprendizaje y su 

relación con el instrumento EGEL-CENEVAL en la Universidad del Valle de México 

(UVM) -Campus Texcoco. Para comenzar, se hizo una introducción sobre calidad 

educativa y se definió el examen EGEL-CENEVAL y la forma en que se aplicó en la 

UVM. Más adelante, se abordaron a los Estilos de Aprendizaje (EA) y a 

investigaciones que relacionan los EA y el CENEVAL. Después, se propusieron los 

objetivos y el supuesto de esta pesquisa. Más adelante, se explicó la metodología 

basada en un estudio de caso apoyado de datos cuantitativos y descriptivos donde 

se utilizó el CHAEA, datos socioacadémicos de alumnos, puntuación del EGEL-

CENEVAL, así como los promedios inicial y final de los estudiantes. Se  analizaron 

los datos a través de estadísticos descriptivos, red de dependencias y correlación 

de Spearman. En los resultados se observó una relación entre los EA-EGEL. Como 

conclusiones, se destacaron que el Estilo Pragmático es el dominante de los 

alumnos, los discentes con mayor promedio inicial de calificaciones obtienen 
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mejores promedios al final de su licenciatura y aquellos que tienen menor 

puntuación en el Estilo Reflexivo obtienen mejores puntuaciones en el Puntaje final 

del EGEL-CENEVAL.  

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, calidad educativa, EGEL-CENEVAL 

LEARNING STYLES AND RELATIONSHIP WITH EGEL-

CENEVAL  

Abstract 

The objective of this paper was to analysis relationship between Learning Styles and 

EGEL-CENEVAL in the Universidad del Valle de Mexico (UVM), Campus Texcoco. 

To begin, we explained about Learning Styles (LS), EGEL-CENEVAL (quality 

instrument) and your application in the UVM, Campus Texcoco. Next, we find 

investigations where CENEVAL instruments were associated with Learning Styles. 

After that, we showed methodology of investigation based in a case study, and data 

analysis: descriptive statistics, Correlation of Spearman, and analysis of 

dependency webs. The results showed correlation between Learning Styles and 

EGEL-CENEVAL. In the conclusions, we highlighted that the students had 

Pragmatic Style dominant, also that the students' score average in courses are an 

important factor. In addition, the students with lower results on the Reflective Style 

had top score on the EGEL-CENEVAL. 

Keywords: Learning Styles, quality education, EGEL-CENEVAL 

1. Introducción y justificación 

En la actualidad, hay muchas personas, instituciones, empresas y gobiernos que 

tienen una gran preocupación por una calidad de vida que beneficie a todos los 

integrantes de su comunidad. La realidad, es que esta preocupación por la calidad 
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tiene ya muchos años y diversos  investigadores han publicado muchos trabajos 

sobre este tema (García Cué, 2006). 

Para distinguir adecuadamente el término de calidad se revisaron diferentes fuentes 

documentales. Se comenzó con la propuesta por el diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE, 2015) que dice “Calidad es la propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. García Meztanza 

y Andrés (2008) destacan algunos autores que son considerados como clásicos: 

Deming (1989), Juran (1989), Feigenbaum (1983), Crosby (1991), Ishikawa (1988), 

Imai (1998) y Taguch et al. (1989); la mayoría de éstos, con publicaciones 

enfocadas hacia las industrias, ingeniería y ámbito empresariales muchos de ellos 

bajo un término denominado como Sistema de Gestión de la Calidad Total (Total 

Quality Managemen). De éstos trabajos, se destacan tres enfoques, el primero 

expuesto por Deming (1989) que señala que la diferencia entre lo que el cliente 

aspira y lo que la organización es capaz de producir representa la calidad que se 

puede suministrar. El segundo propuesto por Ishikawa (1989) que afirma que 

calidad es equivalente a la satisfacción del cliente. El tercero por Imai (1998) que 

establece un filosofía denominada “Kaisen” que se fundamenta esencialmente en 

que a través de marcarse y efectuar pequeñas mejoras se consiguen retos cada vez 

mayores.  

Gento (1998), con otro enfoque, explica que el tema de Gestión de Calidad Total 

también se ha acondicionado a la Educación. Yzaguirre (2004) considera que los 

procesos de calidad usados en las empresas se han adaptado tanto en la parte 

académica como de la administración de instituciones educativas. Serrano (2003) 

afirma además que, las instituciones educativas, pueden ser vistas como sistemas 

complejos abiertos que funcionan en condiciones y contextos muy específicos en la 

sociedad y donde interactúan una serie de procesos que dan como resultado un 

producto o un servicio. Estos procesos son aprendizaje, vinculación, investigación 

y cooperación técnica; y sus productos son bienes abstractos. Malpica (2013) 

destaca también, dos grandes aspectos de las dimensiones de la calidad en la 
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educación con un enfoque universitario: las características al interior de las 

instituciones y a la pertinencia de ellas en su contexto social  en donde se destaca 

la satisfacción de los alumnos. 

El término calidad educativa no solo puede ser definido hacia una dimensión 

pedagógica y parecer simple. Jiménez Zamacona (1994) expresa que el término 

está conformado por 5 ejes: equidad, eficiencia, eficacia, relevancia y pertinencia. 

Muñoz Izquierdo (1989) considera también, que calidad educativa es un concepto 

normativo con varias dimensiones: filosófica, pedagógica, económica, cultural y 

social. Partiendo desde este punto, un sistema educativo es de calidad cuando se 

enlazan éstos criterios y dimensiones. 

Mota y Cisneros (2004), de otra forma, consideran que un programa de buena 

calidad debe contar con: 

 Buena aceptación social por la sólida formación de sus egresados. 

 Grandes volúmenes de titulación. 

 Profesores capaces en la generación, aplicación y transmisión del 

conocimiento. 

 Docentes organizados en  cuerpos académicos. 

 Currículo actualizado y pertinente. 

 Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los 

aprendizajes. 

 Servicios oportunos para la atención individual y en grupo de los estudiantes. 

 Infraestructura actualizada, adecuada y suficiente para apoyar el trabajo 

académico tanto de profesores como de alumnos. 

 Sistemas eficientes de gestión y administración. 

 
La UNICEF (2000) define Calidad con un enfoque en la Educación en los niños a 

través de cinco dimensiones: 
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1. Estudiantes sanos, bien alimentados y listos para participar y aprender. El 

aprendizaje debe ser apoyado por parte de sus familias y comunidades.  

2. Entornos que sean adecuados, saludables, seguros y respetuosos con el 

género. 

3. Contenido reflejado en planes de estudio y materiales relevantes para la 

adquisición de las competencias básicas, especialmente en las áreas de 

alfabetización, aritmética y competencias para la vida y en áreas tales como 

el género, salud, nutrición, prevención de enfermedades y la paz. 

4. Procesos a través del cual los maestros capacitados usan la enseñanza 

centrada en el niño en las aulas, las escuelas están bien administradas y 

debe haber evaluación hábil para facilitar el aprendizaje y reducir las 

disparidades. 

5. Resultados que engloban conocimientos, habilidades y actitudes, y están 

vinculados a los objetivos nacionales para la educación y la participación 

positiva en la sociedad. 

 

Para establecer la calidad tanto en empresas como en niveles educativos, distintos 

organismos han establecido una serie de parámetros de medida referentes a la 

calidad. Uno de ellos la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus 

siglas en inglés) que estableció en 1987 una serie de normas referentes a la calidad 

de productos y la denominó ISO 9000 (ISO-9000, 2015).  

Sánchez Rodríguez  (2011) explica que en octubre del 2001, en Birmingham, 

Inglaterra, un grupo de organizaciones mexicanas tomaron la iniciativa de proponer 

un proyecto hacia la elaboración de una guía que facilite la aplicación de la norma 

ISO 9000 en las organizaciones del sector educativo de todos los niveles y 

modalidades. El Consejo Técnico de ISO estableció un taller intitulado “International 

Workshop Agreement (IWA)” con la participación de varios países como parte del 

proyecto IWA-2 "Aplicación de ISO 9001:2000 en educación" coordinado por México 

que dio como resultado dicha guía. 
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Para México, se estableció el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

A.C. que ofrece, en la actualidad, servicios especializados en normalización, 

verificación, evaluación y certificación basados en los parámetros establecidos en 

las normas ISO (IMNC, 2013). 

También, apareció en México la Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

en 1978, que estableció la obligación de la Federación para fomentar la evaluación 

del desarrollo de la educación superior con la participación de las instituciones, han 

surgido en el Sistema Educativo Nacional distintos mecanismos oficiales y no 

oficiales de evaluación de la educación superior.  

Yzaguirre (2004) destaca que la excelencia en programas educativos en México en 

todos sus niveles básica, media, media superior y superior son acreditados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), quien trabaja desde el 2001 en cada 

institución académica en la integración de un modelo de gestión de calidad basado 

en principios de: liderazgo compartido, trabajo en equipo, respeto a la diferencia, 

planeación participativa, evaluación para la mejora continua, participación 

responsable y rendición de cuentas, lo anterior considerando una perspectiva de las 

reformas educativas nacionales e internacionales. La Secretaría de Educación 

Pública de México se incorporó a los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 

Los estudios de nivel postgrado en México son acreditados tanto por la SEP como 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) dentro del Programa 

Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC). La SEP reconoce los programas de 

postgrado y el CONACyT otorga el reconocimiento a la calidad de los programas 

que ofrecen tanto las instituciones de educación superior como los centros de 

investigación, ya sean públicos o privados (PNPC, 2015).  

Asimismo, la SEP y el CONACyT de México se apoyan de diversas instituciones 

públicas o privadas para establecer mecanismos que garanticen la calidad en la 

Educación en todos los niveles educativos y en distintas modalidades (García Cué, 

2006). Entre éstos se destacan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
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de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior- 

CENEVAL (SES, 2013).  

El CENEVAL es una asociación civil que actualmente se ha vuelto fundamental en 

el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades 

y competencias que se están utilizando como requisito para la aceptación de 

alumnos en diferentes niveles educativos de instituciones públicas o privadas o para 

la opción a un título universitario. Desde 1994 trabaja apegado a normas 

internacionales con la colaboración de numerosos especialistas provenientes de 

diversas instituciones educativas representativas de México, así como de 

profesionales con reconocimiento nacional (CENEVAL, 2015). 

Algunos de los instrumentos que elabora el CENEVAL son (CENEVAL, 2015a): 

 DOMINA. Evaluación para los contenidos medulares de las competencias 

disciplinares que los estudiantes adquieren en el trayecto de la educación 

media superior. 

 EGEL. Examen General de Egreso de nivel Licenciatura. 

 EXANI-I Examen Nacional de Ingreso a nivel medio superior o bachillerato. 

 El EXANI-II. Examen Nacional de Ingreso a estudios superiores o de técnico 

superior universitario. 

 EXANI-III. El Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 

 
El EGEL-CENEVAL, caso de este estudio, es una prueba de cobertura nacional 

para México que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los 

recién egresados de nivel licenciatura. El EGEL permite identificar si los egresados 

de la licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para 

iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional; va dirigido a los egresados de 

licenciatura que han cubierto el 100% de los créditos, estén o no titulados, y en su 
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caso, a estudiantes que cursan el último semestre de la carrera, siempre y cuando 

la institución formadora así lo solicite (EGEL, 2015).  

EGEL propone un examen para las Licenciaturas: Arquitectura, Biología, Ciencia 

Política y Administración Pública, Ciencias Agrícolas, Ciencias Computacionales, 

Ciencias de la Comunicación, Comercio/Negocios Internacionales, Contaduría, 

Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Enfermería, Gastronomía, Informática, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Computacional, Ingeniería de Software, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, 

Ingeniería Química, Medicina General, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Mercadotecnia, Nutrición, Odontología, Pedagogía-Ciencias de la Educación, 

Psicología, Química, Química Clínica, Químico Farmacéutico Biólogo, Relaciones 

Internacionales, Trabajo Social y Turismo (EGEL, 2015). 

La puntuación mínima que se puede obtener en el EGEL, fijada por el CENEVAL, 

es de 700 puntos como mínima y 1300 de máxima. El estándar mínimo de 

puntuación en cada EGEL de CENEVAL está fijado en 1000 puntos. Los resultados 

superiores a 1000 puntos corresponden al nivel de dominio considerado deseable 

o satisfactorio al término de la licenciatura. Un resultado entre 1,150 y 1,300 puntos 

ubica al sustentante en un nivel de dominio sobresaliente. 

Las pruebas EGEL tienen diferentes contenidos, cada una de acuerdo a la 

especialidad, por ejemplo, la de Pedagogía-Ciencias de la Educación consta de 

cuatro secciones: Didáctica y currículo, Políticas, gestión y evaluación, docencia y 

formación e Investigación Educativa (Figura 1). 
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Figura 1. Contenido del Examen EGEL-CENEVAL para Pedagogía-Ciencias de la Educación. 

Fuente: EGEL (2015a) 

Entre las instituciones de educación superior privadas que hacen uso de las 

evaluaciones del CENEVAL se encuentra la Universidad del Valle de México (UVM), 

organización que ha recorrido un largo trayecto desde su fundación en 1960; nace 

para atender la necesidad de servicios educativos en una época donde se requería 

mayores opciones y ofertas educativas por una creciente demanda y masificación 

de la educación universitaria. Durante 55 años ha buscado ser una institución 

visionaria, incluyente, dinámica y plural, comprometida con la formación de la 

juventud mexicana (UVM, 2013). En la actualidad trabaja bajo un modelo educativo 

propuesto en el año 2009 intitulado “Modelo Educativo UVM” que incorpora las 

tendencias y propuestas nacionales e internacionales para el desarrollo de la 
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educación media superior y superior, y expone la nueva perspectiva que asumirá la 

institución para los próximos años, con lo cual reafirma su compromiso para 

enfrentar los retos y desafíos que la sociedad global plantea (UVM, 2013a). 

Antonio-Pérez, et al. (2015) consideran que para alcanza su filosofía institucional la 

UVM plantea un perfil de egreso genérico. Este perfil integra las habilidades, 

capacidades, valores y  atributos que sus estudiantes deben adquirir al concluir su 

proceso formativo; donde presupone una visión integral de la formación para sus 

estudiantes que se verán traducidos en competencias que el estudiante movilizará 

estratégicamente en su disciplina, laboral, profesional y como ciudadano. 

La licenciatura tradicional, que abarca a todos esos estudiantes que tienen la edad 

para cursar estudios universitarios, tiene un perfil propio, congruente con sus 

objetivos y particularidades, y con los perfiles específicos de los programas 

educativos que le corresponden.  

Los estudiantes cursan sus estudios de acuerdo al plan y programa de estudios 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), quien otorga 

el Registro de Validez Oficial de Estudios-RVOE (RVOE, 2015), para que su 

titulación sea por opción cero, es decir que por su calidad educativa no requiere 

realizar tesis ni ninguna otra modalidad de titulación, con el solo hecho de acreditar 

el plan de estudios, se le otorgará el título de la disciplina estudiada. Los programas 

de estudio de las diversas licenciaturas tienen en su malla curricular como requisito 

cursar la materia de Taller de Fortalecimiento al Egreso (TFE) la cual está regida 

por una política institucional que para esta materia establece (TFE, 2015). 

Asimismo, durante su proceso formativo, tanto los discentes como los  docentes 

tienen actividades extracurriculares donde se incluyen talleres, ferias, exposiciones, 

conferencias dando un gran auge a una formación didáctico-pedagógica en áreas 

como la inteligencia emocional, estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje 

(Gutiérrez Tapias, et al, 2014). 
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Cuando los estudiantes se inscriben al noveno semestre que es terminal de su 

licenciatura y cursan el TFE, son inscritos al EGEL-CENEVAL, los resultados de 

esta prueba contribuyen a determinar, fundamentalmente, cuatro aspectos:  

 El grado de idoneidad de cada egresado con respecto a un estándar de 

formación y desempeño de carácter nacional.  

 El nivel de eficacia y pertinencia de los distintos programas y modalidades de 

formación profesional que administran las instituciones de educación 

superior (IES).  

 Los indicadores de rendimiento, a partir de los cuales los organismos 

acreditadores respectivos pueden identificar los méritos de los programas de 

licenciatura en instituciones de educación superior específicas, y  

 La integración de los Programas Académicos en el Padrón de Licenciaturas 

de Alto Desempeño del CENEVAL.  

 
En tal sentido, el EGEL se ha convertido en el estándar nacional de medición de los 

conocimientos y habilidades profesionales de los egresados de las IES públicas y 

particulares, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIEES), la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPES) y los diversos Colegios y Asociaciones Profesionales (SEP, 2011 y 

Moheno, 2010) 

Además, como consecuencia de la evolución de resultados del EGEL, el Indicador 

de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura (IDAP – CENEVAL) se ha 

convertido en la estrategia e instrumento de la política pública para el aseguramiento 

de la calidad de la educación superior, pasando a formar parte de los indicadores 

de evaluación institucional y de Programas Académicos (IDAP, 2015).  
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Lo cual compromete a la UVM a mejorar de los resultados de nuestros estudiantes 

en esta prueba como prioridad institucional. 

Después de analizar los resultados más recientes del EGEL para el campus 

Texcoco, donde estos no han sido los esperados por las autoridades, se han 

buscado diferentes estrategias que determinen algunos factores que influyen en el 

desempeño de los alumnos. Se han pensado en los Estilos de Aprendizaje.  

Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué influencia 

tienen los Estilos de Aprendizaje con los instrumentos de evaluación externos como 

el EGEL-CENEVAL? 

El campus Texcoco de la UVM, por su misión y visión, requiere incorporar la 

investigación que genere respuestas a los problemas de calidad educativa dentro 

de un plan de mejora continua ya que hay muy pocos datos publicados sobre su 

contexto universitario.  

Por tal motivo, es que se propone la presente pesquisa que determinará la influencia 

de un grupo de alumnos entre el EGEL y los EA y que aportará información para un 

plan de mejora.  

2. Estilos de Aprendizaje 

Para identificar el término Estilos de Aprendizaje, se realizó un análisis de los 

diferentes conceptos y teorías. De manera cronológica se destacan las de Kolb 

(1976), Dunn y Dunn (1978), Keefe (1979), Honey y Mumford (1986), Felder y 

Silverman (1988), Alonso, Gallego y Honey (1994), Reid(1995), Herrmann (1996), 

Riding y Rayner (1999), Sternberg (1999) y Willis y Hodson (1999). 

Otras publicaciones, hacen una integración de teorías y análisis de los diferentes 

instrumentos de Estilos de Aprendizaje donde se destaca Lozano (2001), LeFever 

(2003), Coffield, Moseley, Hall y Ecclestone (2004), García Cué (2006), Salas 
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(2008), Ocaña(2010), y García Cué, Jiménez, Martínez y Sánchez (2013), Rumiche, 

R. y Malca, N. (2013).  

De todos los autores se destacan algunas definiciones como la de Sternberg (1999) 

que considera que un Estilo de Aprendizaje no es una capacidad sino la manera 

preferida de utilizar dicha Capacidad. Reid (1995) considera que cada persona tiene 

una forma natural, habitual y preferida de absorber, procesar y retener nueva 

información y habilidades. A lo anterior le denominó tendencia individual de cada 

persona  o estilo; explicó además que, estas tendencias pueden modificarse de 

acuerdo a diferentes situaciones o tareas, esto es, los estilos pueden ampliarse y 

modificarse. García Cue et al. (2013) destaca que ante situaciones similares las 

personas se adaptan de manera diferente. 

García Cué (2006) apoyado en las ideas de investigadores -como Catalina Alonso 

García y Domingo Gallego Gil-  y después de integrar diversas teorías define Estilos 

de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias 

por el uso de los sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y 

personalidad que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo las 

personas perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje y 

a sus propios métodos o estrategias en su forma de aprender”. 

Gutiérrez Tapias et al. (2012) consideran que algunos expertos en Estilos de 

Aprendizaje coinciden en que tanto los profesores como alumnos tienen una forma 

individual y propia para aprender y que ésta depende además de diversos factores 

como los fisiológicos, ambientales, emocionales, culturales, entre otros. 

Alonso, et al. (1994) además, explican que los alumnos deben “aprender a 

aprender” y consideran que “los profesores deben reconocer las diferencias 

individuales de sus alumnos para personalizar su educación tratando de que sus 

preferencias en cuanto a los Estilos de Enseñanza no influyan en los Estilos de 

Aprendizaje de los alumnos”. García Cué (2006) en concordancia con  Alonso, et 
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al. (1994) destacan que los profesores enseñan de la misma manera como les 

gustaría aprender a ellos.  

Más adelante, se exploró lo publicado en la Revista Learning Styles Review ahora 

llamada Journal of Learning Styles (JLS). La revista actualmente está en su octavo 

año y ha publicado 15 números con 178 artículos sobre el tema. La JLS tiene 

reflexiones, teorías, lista de instrumentos e investigaciones elaboradas en 

instituciones educativas de España, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Chile, 

Argentina y otros países iberoamericanos sobre el tema de Estilos de Aprendizaje. 

Muchas de ellas de diagnóstico pero hay otras que proponen mejoras para el trabajo 

docente de los profesores (JLS, 2015). 

Después, se distinguieron diferentes autores que hacen críticas sobre el tema de 

los Estilos de Aprendizaje. Stahl (1998) hace una apreciación de los Estilos de 

Aprendizaje a través de las conclusiones de cinco estudios realizados desde 1978 

hasta el año 1992, con un enfoque hacia la lectura y la comprensión de esta;  

expresa que en los resultados de las pesquisas se destacan que los Estilos de 

Aprendizaje encasillan a los alumnos en unas características muy particulares y no 

a la pluralidad de ellos. También expresa que es un fracaso absoluto el evaluar los 

estilos de aprendizaje y emparejarlos con métodos de enseñanza, en los niños es 

muy difícil  medir su aprendizaje. 

Coffield et al. (2004) analizan críticamente la literatura sobre los estilos de 

aprendizaje y examinan en detalle 13 de los modelos que consideraron relevantes. 

Su informe concluye que hay mucha diferencia entre los instrumentos. Además, 

argumentan que los estilos de aprendizaje pueden restringir artificialmente la 

experiencia del aprendizaje de los estudiantes mediante limitaciones de todos los 

canales por donde éste tiene lugar. Asimismo, consideran que algunas teorías de 

Estilos de Aprendizaje suponen que los estudiantes tienen un estilo fijo de 

aprendizaje que no se puede cambiar. 

Hargreaves, et al. (2005) en el reporte Demos destacan tres puntos: 
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 Hay muchas investigaciones sobre el tema de Estilos de Aprendizaje, en 

estas, hay diversos instrumentos que no tienen suficiente evidencia científica 

ya que carecen de una fiabilidad y validez adecuada.  

 No hay certeza científica suficiente de que cuando los Estilos de Aprendizaje 

se aplican en las Aulas ayudan a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que los maestros que 

utilizan los Estilos de Aprendizaje estén incurriendo en malas prácticas. 

Muchos docentes han utilizado los Estilos de Aprendizaje como un medio 

para lograr que los discentes reflexionen sobre su preferencia en su forma 

de aprender y con eso han desarrollado una serie de capacidades 

metacognitivas. 

 Algunos profesores que utilizan los Estilos de Aprendizaje etiquetan a sus 

alumnos de acuerdo a una forma particular de aprendizaje y les asignan 

materiales que favorezcan su estilo.  Lo anterior provoca una mala práctica 

profesional que puede dañar el aprendizaje y desarrollo del alumno. Aunque 

algunos  estudiantes tienen un estilo de aprendizaje dominante, una buena 

educación no les debe limitar a ese estilo o tipo, sino que hay que fortalecer 

los otros estilos de aprendizaje que estén menos destacados.  

 

Willingham (2009) considera de que no hay suficientes evidencias para apoyar una 

teoría que describe las diferencias en los Estilos de Aprendizaje entre los 

estudiantes; él prefiere enfocarse a teorías de Estilos Cognitivos que consideran 

que deben tener tres características:  

 Atribuir sistemáticamente a una persona con el mismo estilo. 

 Demostrar que las personas tienen capacidades distintas de pensar y 

aprender.  

 Mostrar que las personas con diferentes estilos se diferencian por su  

capacidad. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_T._Willingham
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Quintana(2011) en su blog habla sobre la futualidad en los Estilos de aprendizaje, 

considera que “cada cual aprende como puede, a su manera, de forma distinta cada 

día, incluso en situaciones similares. Los estilos de aprendizaje son emergentes y 

difuminantes, que aparecen y desaparecen por arte de magia. El ser humano 

cuando descubre una forma de aprender más efectiva que otra, deja la anterior y se 

va con la nueva. Por más que los inventarios de los estilos de aprendizaje quieran 

encasillar a uno en determinado estilo, siempre queda la esperanza de irse por la 

tangente”. También, Quintana (2011) hace una crítica sobre la Revista de Estilos de 

Aprendizaje (ahora llamada Journal of Learning Styles) donde expresa que después 

de hacer una revisión aleatoria de  las investigaciones la mayoría de los estudios 

están cortados por la misma vara: el mismo instrumento (CHAEA), diseño similar de 

investigación descriptiva, generalmente tansversal, con enfoque cuantitativo. Brillan 

por su ausencia las investigaciones cuantitativas experimentales y las 

investigaciones cualitativas con análisis de categorías.  

Glazzard (2015) hace una recopilación sobre estudios de Estilos de Aprendizaje y 

destaca a Garner (2000) que considera que hay una confusión en las teorías de 

Kolb  donde argumenta que los rasgos de estilo de aprendizaje son estables o son 

estados que son flexibles. Esta falta de claridad en la articulación de una teoría 

socava su credibilidad. También explica que Bergsteiner et al. (2010) han 

argumentado que Kolb carece de claridad sobre si su teoría en realidad promueve 

estilos de aprendizaje o cuatro etapas de aprendizaje. Sin embargo, en contraste a 

este comentario, existe un importante cuerpo de literatura que ha hecho hincapié en 

la utilidad de las teorías de Kolb. 

Bjork y Bjork (2011) investigadores de la Universidad del Sur de California 

consideran que la clave para del aprendizaje y para la retención a largo plazo se 

hace por medio de la recuperación de información. También expresan que se 

necesita encontrar diferentes formas de activar el conocimiento almacenado en la 

bóveda de memoria. Los buenos hábitos de estudio ayudan a hacer esto y 
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mantienen constante el aprendizaje. Además, contrastan sus aportaciones con los 

Estilos de Aprendizaje y expresan que aprender la teoría de Estilos asume que el 

mantenimiento de aprendizaje constante y predecible mejorará la retención 

posterior. Sin embargo, se encontraron con que la variación de los tipos de tareas 

que los estudiantes completan, variando el contexto de aprendizaje, mejora la 

retención de conocimientos y habilidades. 

Otros autores más, como Claxton (2009) y Riener y Willingham (2010) critican a los 

Estilos de Aprendizaje en especial a los que manejan tres tipos Visual, Auditivo y 

Kinestésico (VAK) o de 4 tipos Visual, Auditivo, Lectura/Escritura, Kinestésico 

(VARK), expresan de que no hay pruebas de que los estilos de aprendizaje existan. 

Fleming y Baume (2006) explican que los Estilos de Aprendizaje han tenido mala 

fama. Algunas veces son elogiados pero luego son atacados de forma casi cíclica; 

esto se debe probablemente a que es muy difícil de medir el aprendizaje, sobre todo 

si se quiere saber cuando el aprendizaje ocurre o a lo que puede ser atribuido. Los 

críticos de los Estilos de Aprendizaje dicen cosas como conocer el Estilo de 

Aprendizaje no mejora el aprendizaje' pero sin embargo, conocer el propio Estilo de 

Aprendizaje puede ser beneficioso si los alumnos pueden reflexionar al respecto 

sobre sus preferencias en su forma de obtener conocimientos y la acción que deben 

de seguir.  

La anterior expresión coincide con la de García Cué et al. (2013) donde adiciona 

que a través de su experiencia con su trabajo constante con alumnos de postgrado 

en cursos de pedagogía y estadística, desde el año 2007, de que si el profesor 

conoce su propio Estilo de Aprendizaje y el de todos sus alumnos puede adaptar su 

curso a acciones o Estrategias Didácticas que favorezcan el proceso enseñanza-

aprendizaje. La idea es que los profesores personalicen, hasta donde les sea 

posible, la educación de sus discentes y que estos últimos se sientan atendidos y 

motivados para cumplir con sus metas educativas.  
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Más adelante, se hizo una revisión de trabajos que han relacionado el examen del 

CENEVAL con los Estilos de Aprendizaje, de estos se destacan dos de la revista 

Journal of Learning Styles.  

Primero, Juárez et al. (2012) hicieron una investigación en la Universidad Autónoma 

del Estado de México donde relacionaron los Estilos de Aprendizaje, Estrategias de 

Aprendizaje y rendimiento escolar a través de dos puntuaciones: promedio final del 

primer semestre y la puntuación del examen de admisión a la universidad del 

CENEVAL; analizaron los datos a través de estadísticos descriptivos y análisis de 

Correlación de Pearsons. En sus resultados no identificaron relación de los datos 

de los instrumentos y los promedios con la evaluación del CENEVAL. Después, 

concluyen que el CHAEA y la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) se 

presentan al profesor tutor como dos herramientas potenciales que pueden ofrecer 

una valiosa información psicopedagógica de la forma en que el estudiante 

universitario prefiere enfrentar el aprendizaje y las estrategias que para ello emplea 

con cierta frecuencia.  

Después, Díaz-Ovalle el al. (2013) hacen una investigación relacionando los Estilos 

de Aprendizaje y  los valores obtenidos en el examen del CENEVAL de alumnos de 

nuevo ingreso del Instituto Tecnológico de Roque, en Guanajuato, México  en la 

generación de ingreso en agosto 2012. Utilizaron el test de Felder-Soloman, el 

promedio de la preparatoria (bachillerato) y la puntuación del examen del CENEVAL 

para ingresar al Instituto. En sus conclusiones expresan que la mayoría de los 

resultados indican el dominio de los estilos visual y global en todas las carreras, por 

lo cual es recomendable aplicar técnicas de enseñanza bajo estos principios, pero 

sin olvidar las minorías existentes de los otros estilos. En este trabajo no destacan 

ninguna relación entre la puntuación del CENEVAL y los Estilos de Aprendizaje. 

4. Objetivos 

General 
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Analizar los Estilos de Aprendizaje (EA) y su relación con el instrumento EGEL-

CENEVAL en la Universidad del Valle de México (UVM) -Campus Texcoco. 

Específicos 

 Identificar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de la UVM-Texcoco. 

 Integrar los datos socioacadémicos de discentes, en especial, edad, género, 

promedio de ingreso, datos en el examen EGEL del CENEVAL entre otros.  

 Relacionar los datos entre Estilos de Aprendizaje, datos socioacadémicos y 

el examen EGEL-CENEVAL. 

 

5. Supuesto  

Los Estilos de Aprendizaje influyen en instrumento de evaluación EGEL-CENEVAL 

en los discentes de la UVM Texcoco, México. 

6. Metodología 

Tipo De Investigación: Estudio de caso apoyado de datos Descriptivos y 

cuantitativos. 

Contexto: El estudio se realizó en la UVM Campus Texcoco, este se encuentra 

ubicado en el Municipio de Texcoco localizado en la zona nororiente del Estado de 

México, con estudiantes de varios programas que oferta este campus. El Campus 

Texcoco atiende aproximadamente 1300 alumnos de nivel licenciatura tradicional,  

los cuales viven en el municipio o en municipios circunvecinos, la mayoría de los 

estudiantes pertenecen a la clase media, y de acuerdo a estudios realizados son la 

primera opción de los estudiantes y para otros son su segunda opción. 

Población: Alumnos de la Universidad del Valle de México campus Texcoco. 
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Muestra: La muestra está constituida por los alumnos de la UVM.- Campus Texcoco 

que se les aplicó tanto el instrumento CHAEA como el examen del CENEVAL dando 

un total de 37.  

Instrumentos de recogida de datos 

Datos sociacadémicos con resultados del Examen EGEL del CENEVAL, promedios 

de calificaciones y uso del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje- 

CHAEA (Alonso y otros, 1994). 

Recogida de datos 

La información del EGEL de CENEVAL fue obtenida de la aplicación del examen 

que se realizó el 17 de abril de 2015, duró 8 horas en dos períodos con dos horas 

de descanso. Primer período se abordaron de dos a tres áreas de acuerdo al 

programa de licenciatura. Segundo período: el 24 de abril de 2015 se reunió a los 

alumnos que hicieron el examen EGEL y se les aplicó el CHAEA.  

Análisis de datos: Estadísticos descriptivos, análisis de red de dependencias y 

correlaciones no paramétricas de Spearman. Los análisis fueron elaborados 

apoyados de los programas SAS V9.4, IBM-SPSS V21 y MS-SQL Server V12 con 

el módulo de Minería de datos. 
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Fuente: Propia Investigación 

Figura 2. Metodología 

7. Resultados 

Se distinguieron 37 alumnos de la Universidad del Valle de México campus Texcoco 

al que se les hizo el estudio donde el 38% es de género masculino y el 62% del 

Femenino; son de 10 diferentes carreras donde se destaca el 35% de 

Administración de Negocios Internacionales y el 15% de Derecho. El 65% hizo sus 

trámites para inscribirse a la universidad de acuerdo con los requisitos solicitados 

de ingreso y de manera normal, el 19% por equivalencia de estudios y el 16% 

regresaron después de un tiempo de haber dejado la universidad.  

El 92% de los discentes permanecieron en el campus en que se matricularon y el 

8% han estado en otros campus de la UVM. El 92% permaneció en la misma 

carrera, el 4% cambiaron a otra y el 4% a un diferente programa. El 85% de los 

alumnos concluyó en el periodo escolar que le correspondía  y el 15% no lo hizo.  

EA Alumnos

EGEL-CENEVAL

Datos socioacadémicos y promedios 
inicial y final (DS)

Métodos Estadísticos

Relación EA-EGEL-DS 
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Los puntos medios al ingreso a su carrera es de 8.17 y su promedio actual es de 

8.53 y tienen una media de 3.81 materias reprobadas durante sus estudios de 

licenciatura. El puntaje final obtenido examen EGEL promedio es de 979.53.  

Los resultados obtenidos en el CHAEA se muestran en la tabla 1 y en la figura 3.  

Tabla 1. Datos obtenidos por los alumnos en el CHAEA 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

ACTIVO 3 18 11,42 3,227 

REFLEXIVO 3 19 12,35 3,310 

TEÓRICO 7 18 12,92 3,032 

PRAGMÁTICO 8 19 13,77 2,903 

Fuente: Propia Investigación 

 

 

Fuente: Propia Investigación 

Figura 3. Representación gráfica de datos de los alumnos en el CHAEA 

Los alumnos tienen mayor puntuación en el Estilo Pragmático, seguido de los Estilos 

Teórico, Reflexivo y Activo. 

Estilo Activo 

La mayoría de los alumnos obtienen puntuaciones entre 10 y 14 (53.12%) y sólo el 

19.45% con valores iguales o superiores al 14 (Figura 4). 
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Fuente: Propia Investigación 

Figura 4. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el Estilo Activo 

En la red de dependencias las variables que influyen en las respuestas del Estilo 

Activo son: Promedio Actual en la Carrera, el número de materias reprobadas, la 

licenciatura en que estudian, el período de Ingreso y los valores obtenidos en el 

examen en las áreas 1 y 3 del CENEVAL. La variable más destacada es el valor en 

el examen 1 del CENEVAL (Figura 5). 

  

Fuente: Propia Investigación 

Figura 5. Red de dependencias para el Estilo Activo 

 

Estilo Reflexivo 

La mayoría de los alumnos obtienen puntuaciones altas con valores iguales o 

superiores al 13 son el 49.16% (Figura 6). 
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Fuente: Propia Investigación 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el Estilo Reflexivo 

En la red de dependencias las variables que influyen en las respuestas del Estilo 

Reflexivo son: el número de materias reprobadas, la licenciatura en que estudian, 

el tipo de Ingreso y los valores obtenidos en el examen en las áreas 1 y 2 del 

CENEVAL. La variable más destacada es el valor en el examen 1 del CENEVAL 

(Figura 7). 

 

  

Fuente: Propia Investigación 

Figura 7. Red de dependencias para el Estilo Reflexivo 

Estilo Teórico 

La mayoría de los alumnos obtienen puntuaciones entre 10 y 13 que son el 52.33% 

(Figura 8). 
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Fuente: Propia Investigación 

Figura 8. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el Estilo Teórico 

En la red de dependencias las variables que influyen en las respuestas del Estilo 

Teórico son: el género, promedio actual, la licenciatura en que estudian, los valores 

obtenidos en Estilos de Aprendizaje Pragmático y Reflexivo y los valores obtenidos 

en el examen en el área 3 del CENEVAL. La variable más destacada es el valor en 

el examen 3 del CENEVAL (Figura 9). 

  

Fuente: Propia Investigación 

Figura 9. Red de dependencias para el Estilo Reflexivo 

Estilo Pragmático 

La mayoría de los alumnos obtienen puntuaciones entre 14 y 17 que son el 42.37% 

(Figura 10). 
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Fuente: Propia Investigación 

Figura 10. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el Estilo Pragmático 

En la red de dependencias las variables que influyen en las respuestas del Estilo 

Pragmático son: el promedio de nuevo ingreso, género, período de ingreso, los 

valores obtenidos en el Estilo Teórico, promedio actual y el valor obtenido en el 

examen en el área 1 del CENEVAL. La variable más destacada es el promedio 

actual (Figura 11). 

 

  

Fuente: Propia Investigación 

Figura 11. Red de dependencias para el Estilo Pragmático 

Correlación de Spearman 

Se hizo un análisis de correlación de Spearman (α=0.05), los resultados se 

muestran en la tabla 2. Se destacan los siguientes datos:  

 Los alumnos con mayor promedio de calificaciones al inicio de sus estudios 

obtienen mejores promedios al final de su licenciatura.  
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 Los alumnos con mayor promedio de ingreso son los que tienen menor 

número de materias reprobadas a través de sus estudios de licenciatura. 

 El promedio inicial con que entran los alumnos es un factor en los valores 

obtenidos en las puntuaciones en el examen CENEVAL áreas 1, 3 y 4.  

 Los valores obtenidos en cada área del CENEVAL están relacionados. 

 A mayor puntuación en el Estilo Reflexivo menor valor en las área 1, 2 y 3 

del examen del CENEVAL. 

 Los alumnos con menor puntuación en el Estilo Reflexivo obtienen mejores 

puntuaciones en el Puntaje final del CENEVAL. 

 Los alumnos con mayores puntuaciones en el estilo Teórico tienen mayores 

puntuaciones en el Estilo Pragmático, Lo anterior coincide con lo obtenido 

por García Cué (2006). 

Tabla 2.  Correlación de Spearman (α=0.05) 

Variables P Pr>F Sig 

Promedio de ingreso– Promedio Final  .716 .000 ** 

Promedio de ingreso– No. Mat. Rep -613 0.001 ** 

Promedio de ingreso– CENA1 .426 0.034 * 

Promedio de ingreso–CENA3 .487 0.014 * 

Promedio de ingreso– CENA4 .500 0.013 * 

Promedio de ingreso–Puntaje Final 0.450 0.024 * 

Promedio Final – No. Mat. Rep -0.899 0.000 ** 

Promedio Final – CENA1 0.416 0.034 * 

Promedio Final – CENA3 0.448 0.022 * 

Promedio Final – Puntaje Final 0.390 0.049 * 

No. Mat. Rep –CENA1 -0.401 0.042 * 

No. Mat. Rep –CENA3 -0.421 0.032 * 

CENA1 – CENA2 0.790 0.000 ** 

CENA1-CENA3 0.657 0.000 ** 

CENA1-CENA4 0-563 0.004 ** 

CENA1-Puntaje Final  0.897 0.000 ** 

CENA1- Reflexivo -0.394 0.046 * 

CENA2 – CENA3 0.602 0.001 ** 

CENA2-CENA4 0.696 0.000 ** 

CENA2-Puntaje Final 0.896 0.000 ** 

CENA3-CENA4 0.594 0.002 ** 
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CENA3-Puntaje Final 0.813 0.000 ** 

CENA3-Reflexivo -0.490 0.11 * 

CENA4-Puntaje Final 0.804 0.000 ** 

Puntaje Final - Reflexivo -0.468 0.016 * 

Reflexivo – Teórico 0.560 0.003 ** 

Teórico – Pragmático 0.436 0.026 * 

Fuente: Propia Investigación 

 

8. Conclusiones 

Sobre el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Los objetivos de esta investigación se cumplieron. 

 El supuesto “Los Estilos de Aprendizaje influyen en instrumento de 

evaluación EGEL-CENEVAL en los discentes de la UVM Texcoco, México “ 

no se rechaza. Lo anterior se basa en los resultados obtenidos donde se 

distingue correlación entre los EA y el EGEL.  

 Los valores promedio del EGEL son de 979.53 que es inferior a los valores 

que sugiere CENEVAL en esta prueba que es de 1000. 

 Los promedios de los alumnos cuando se aplicó el EGEL era superior al de 

ingreso a su licenciatura.  

 Los alumnos tienen una media de 4 materias reprobadas durante sus 

estudios de licenciatura. 

 El Estilo Pragmático es el dominante de los alumnos. 

 Los discentes con mayor promedio inicial de calificaciones obtienen mejores 

promedios al final de su licenciatura. 

 Los alumnos que tienen menor puntuación en el Estilo Reflexivo obtienen 

mejores puntuaciones en el Puntaje final del EGEL-CENEVAL.  

 La metodología empleada en este estudio de caso puede ser utilizada en 

otras áreas de la Universidad del Valle de México (UVM) en el campus 

Texcoco y en el resto de campi de la UVM. 
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 Se debe de ampliar el tamaño de la muestra para dar resultados más 

precisos. 

 El trabajo sirvió para proponer una metodología de investigación que sirva 

dentro del plan de mejora continua de la Universidad.  

 

Sobre los Estilos de Aprendizaje se hace la siguiente reflexión.  

A los autores de este trabajo nos queda claro que los Estilos de Aprendizaje tienen 

muchas fundamentaciones teóricas que se han publicado en diversos medios -como 

libros, revistas científicas, páginas web y redes sociales- y que contienen diversos 

trabajos e investigaciones en distintos idiomas como el inglés, español, portugués, 

italiano, chino entre otros. Se destacan trabajos con teorías, reflexiones o 

diagnósticos tanto a nivel empresarial como académico (docentes, discentes y 

directivos). Muchos autores, publican con sus instrumentos las pruebas de fiabilidad 

y validez de constructo o de contenidos. También explican los distintos métodos 

estadísticos empleados (alfa de Cronbach, factoriales, análisis multivariados, etc.).  

El CHAEA, el de Estilo del Espacio Virtual y el COMPUNEM son unos ejemplos de 

que cumplieron con estos procesos. 

Además, se han elaborado otros instrumentos basados en las teorías de Estilos de 

Aprendizaje donde se incluye el empleo de TIC, educación virtual y educación a 

distancia. Del mismo modo, se han establecido nuevos instrumentos de Estrategias 

de Enseñanza basados en EA, modelos polifásicos y la relación entre Estilos de 

Aprendizaje, Taxonomía Digital de Bloom y Estrategias de Aprendizaje (EATBEA). 

También, se han correlacionado Estilos de Aprendizaje con otros instrumentos 

como: ocio, TIC, Estrategias de Enseñanza, Burnout, liderazgo, comunicación y 

otros instrumentos elaborados por docentes.  

Todo lo anterior publicado a manera de artículos científicos o de divulgación por 

diversos profesores e investigadores como Catalina Alonso García, Domingo 
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Gallego Gil, Daniela Melaré Vieyra Barros, Armando Lozano Rodríguez, José Luis 

García Cué, Mariano Gutiérrez Tapias, Rosa María Hervás Avilés, Francisca 

Valdivia Ruiz, Irene Betancort Cabrera, Carlos Morais, Pedro Martínez Geijo, María 

Teresa Chiang Salgado, Luisa Miranda, Evelise Labatut Portilho, María Do Carmo 

Diniz, María de Fátima Goulao, Paulo Alves, Pedro Falcó González, Baldomero 

Lago, Wilmer Ismael Ángel Benavides, Sulma Farfán Sossa, José Carlos Montalbán 

García, etc..  

La mayor parte de los trabajos han formado parte de las memorias de nueve 

actividades científicas y académicas a manera de Congreso, seis de ellos mundiales 

y tres iberoamericanos, todas ellas desde el año del 2004. 

Asimismo, desde el año 2008, se han publicado 178 artículos en 15 números en 

Journal of Learning Styles que es una revista especializada sobre este tema, no 

solo tiene estudios o investigaciones sino teoría, reflexiones, nuevos instrumentos, 

etc. La Revista se formalizó para difundir el tema de Estilos de Aprendizaje en los  

idiomas español y portugués. 

También, para divulgación se elaboró la Página Web CHAEA Estilos de Aprendizaje 

(www.estilosdeaprendizaje.es) que funciona desde el año 2006, y desde el año 

2011 se estableció la comunicación a través de web 2.0 en diferentes blogs, wikis, 

slideshare, youtube o en Facebook. 

Asimismo, Se han publicado libros sobre Estilos de Aprendizaje con la participación 

de diversos autores iberoamericanos en idiomas español y portugués, los más 

recientes son García Cue et al. (2013) y Gallego et al. (2015).  

Además, hay otras revistas que le han dado importancia a los EA: Revista 

Iberoamericana de Educación de la OEI; Revista Colombiana de Educación de la 

UPN; Revista Arbor, España; Revista Digital Universitaria (UNAM), México; Revista 

de Educación y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, México; Revista 

Complutense de Educación, España; Revista de Psicología de Lima, Perú; Revista 
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Mexicana de Orientación Educativa, México; Revista Galego-Portuguesa de 

Psicoloxía e Educación, Portugal, Revista de Educación, España; Revista Educare, 

Costa Rica, Latin-American Journal Of Physics Education, México,   etc.  

Por todo lo anterior, nosotros consideramos que este tema es importante y que nos 

ha servido en nuestra vida académica para hacer una educación de más calidad 

integrando, además de los Estilos de Aprendizaje, otras teorías como Valores, 

Gestión del Conocimiento e Inteligencia Emocional. 

Actualmente, diversos autores han enriquecido sus investigaciones cuantitativas 

sobre Estilos con metodologías cualitativas en especial con la observación directa, 

observación participante, bitácora de trabajo, rúbricas, entre otras,  para evaluar los  

comportamientos de sus estudiantes.  

Asimismo, se identificaron autores que no creen en los Estilos de Aprendizaje, o 

que hacen críticas a ellos, sus opiniones son muy valiosas, así como sus puntos de 

vista, se respetan sus comentarios ya que todos aportan algo.  

Para concluir, lo importante es hacer cosas que coadyuven a formar 

adecuadamente a los alumnos, sin importar sus diferencias personales en su forma 

de aprender, ni tampoco resaltar las distintas formas de enseñar del profesor, 

recuerden que lo variado hace interesante una clase, pero los académicos tenemos 

la obligación de estar conscientes de que todos somos distintos y buscar estrategias 

o caminos adecuados que hagan que tanto docentes como discentes estén siempre 

motivados para cumplir con los objetivos de cada curso. Se sabe que hay muchos 

caminos, pero uno de ellos puede ser transitado por la ruta de los Estilos de 

Aprendizaje. 
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