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Resumen 

Los resultados que se reportan, corresponden a los obtenidos en el marco de la 

investigación “Influencia de los factores institucionales, sociodemográficos y 

pedagógicos, en el rendimiento académico en cálculo de los estudiantes de 

ingeniería de la FUAC, durante los tres primeros semestres de su formación 

profesional”. El estudio se adelantó con un grupo de 600 estudiantes, 324 mujeres 

y 276 hombres; entre los objetivos se encuentra determinar la relación existente 

entre las variables denominadas pedagógicas y el rendimiento académico.  

La investigación se considera de tipo correlacional, ya que busca establecer la 

relación existente entre: los estilos de aprendizaje determinados a partir de los 

modelos de David Kolb y el modelo de VARK propuesto por Fleming y Mills, el 



  
 
 
Vol. 10 No. 20  

Journal of Learning Styles  
Revista de Estilos de Aprendizaje  

Revista de Estilos de Aprendizagem 
 

 

ISSN: 2232-8533 
 

35 

tiempo de dedicación al estudio, la asistencia a tutorías y el rendimiento 

académico 

Los resultados muestran que, la variable con más incidencia en el rendimiento 

académico es el tiempo de estudio que dedican para preparar sus asignaturas y 

en segundo lugar la asistencia a tutorías, en tanto que, los estilos de aprendizaje 

tienen casi ninguna influencia en el rendimiento académico. 

Palabras claves: estilos de aprendizaje; rendimiento académico; factores 
pedagógicos; correlación estadística. 

RELATION BETWEEN THE ACADEMIC PERFORMANCE IN 
MATHEMATICS AND THE STYLES OF LEARNING OF THE 

STUDENTS OF THE FOUNDATION AUTONOMOUS 
UNIVERSITY OF COLOMBIA  

Abstract 

The present results correspond to the ones obtained in “Influence of Institutional, 

pedagogical and sociodemographical variables factors in the academic 

performance of FUAC´s engineering students in calculus, during the first three 

semesters of their professional academic formation”. The research was done with 

600 students; 324 females and 276 males in order to determine the existent 

relation between the so called pedagogical variables and academic performance.  

This research is of correlational nature since it looks forward to stablish a 

relationship between the learning styles based on David Kolb models and the 

VARK model proposed by Flemings and Mills, It evaluates the relationship between 

time spent studying and attending tutoring sessions with academic performance. 

Results show that the amount of time spend studying and preparing classes is the 

most influential variable on academic performance, followed by assistance to 
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tutoring sessions. Meanwhile, learning styles have almost no influence in the 

academicals performance of these students. 

Key words: styles of learning; academic performance; socioeconomic 
factors; statistical correlations. 

 

Introducción 

El estudio que se reporta en el presente artículo, indaga por la posible relación 

existente entre: los aspectos institucionales, sociodemográficos, pedagógicos y el 

rendimiento académico de un grupo de estudiantes de la FUAC, la mirada en lo 

que al aspecto pedagógico corresponde, se orienta  desde el análisis del estilo de 

aprendizaje que se hace manifiesto en cada uno de estos; ésta variable es 

importante para el proceso de formación de los estudiantes teniendo en cuenta, 

como observó Dunn y Dunn (1.984) en su investigación en el área de las 

matemáticas, es posible que los estudiantes con mejores calificaciones las 

obtengan como consecuencia de una enseña acorde a su estilo particular de 

aprender, lo cual permite inferir que, si los profesores de matemáticas modificaran 

sus prácticas de enseñanza para ajustarse a las necesidades de los estudiantes, 

se podrían esperar mejores resultados.  

Para los fines de la investigación, se consideran las teorías propuestas por David 

Kolb conjuntamente con las postuladas por Fleming y Mills, en ambos casos, se 

proponen herramientas para caracterizar la manera en como los estudiantes 

acceden a la información, la forma en cómo se apropian de ésta y el cómo es 

procesada por cada uno de ellos; la teoría que se propone clasifica aunque no de 

manera única en diferentes categorías, atendiendo en cada uno de los casos a los 

rasgos que se manifiestan en los diferentes procesos de aprendizaje que se 

desarrollan. Adicional, se tienen en cuenta las variables tiempo de dedicación al 

estudio y asistencia a tutorías. 
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A nivel nacional e internacional, se han realizado diversas investigaciones en el 

sentido expuesto, en las cuales se analizan los factores que inciden en el 

rendimiento académico, cada una de ellas con propósitos como: buscar predecir 

las calificaciones en los cursos de carrera, proporcionar información como base 

para cambios en políticas educativas a nivel institucional que permitan mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Lo importante de esta clase de 

estudios como lo especifica Garbanzo (2007), es que forman parte de los puntos a 

tener en cuenta al realizar un análisis de la calidad.  

Con la preocupación por la calidad de la educación y como consecuencia de esta 

misma, surgen otros aspectos que bien vale la pena analizar por su papel 

coyuntural en todo el proceso, entre estos se encuentra como uno de los 

principales el rendimiento académico. Si bien la calidad se puede considerar de 

mayor importancia en la educación superior y en general a todo nivel educativo, el 

rendimiento académico es sin duda uno de los más importantes indicadores de 

este hecho en el sentido que refleja al menos en algunos aspectos, el 

comportamiento del sistema. 

1. Marco teórico  

La importancia dada a la calidad de la educación está en relación con la valoración 

que se pueda asignar a los diferentes elementos que la determinan y entre los que 

se encuentra el rendimiento académico. Pérez, Ramón y Sánchez (c.p. Garbanzo, 

2007), Vélez y Roa (2005) señalan que: El rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende y ha sido 

definido como un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. 

Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, 

cuyos resultados muestran las materias ganadas o pérdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico. De lo anterior, llama la atención que se considere el 

rendimiento académico como la suma de factores diferentes, este hecho que lo 

ubica, como un fenómeno de naturaleza multicausal en el que intervienen 
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aspectos de variada índole y que por consiguiente resulta complejo de entender y 

de estudiar.  

Si bien las definiciones que se ofrecen anteriormente nos permiten aproximarnos 

al concepto de rendimiento académico, existen otras miradas desde perspectivas 

ligeramente diferentes como la que menciona Reyes (2003) tomada de la 

enciclopedia de Pedagogía / Psicología  que alude al significado etimológico del 

término, indicando que este proviene del Latín reddere cuya interpretación se 

corresponde con los términos, restituir, pagar; en cuanto a esto, la misma autora 

complementa, al enfatizar en el hecho de que el rendimiento es una relación entre 

lo obtenido y el esfuerzo que se emplea para obtenerlo, es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc. La literatura existente sobre el tema es abundante y las 

definiciones tan prolijas como variadas, sin embargo con lo expresado hasta este 

momento y en relación con el tema que nos ocupa, resulta claro que la mirada 

más inmediata aunque no necesariamente la más simple, es concebir el 

rendimiento académico como una valoración de un cierto tipo, entre lo que se 

sabe y lo que se aspira a saber; para el caso de la presente investigación, también 

se acepta que esta distancia se mide mediante las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes y otorgadas por el profesor a partir de su experiencia en el tema y 

mediante instrumentos de diferente naturaleza. 

Así como el rendimiento académico es parte del interés del presente trabajo, de 

igual forma, resultan de importancia el estudio del conjunto de factores que 

motivan su comportamiento, según Benítez, Giménez y Osicka (2000), cuando se 

trata de evaluar el rendimiento académico y su mejora, se analiza en mayor o 

menor grado los factores que puedan influir en él, generalmente se consideran 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, 

las metodologías pedagógicas utilizadas, las dificultades de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como 

el nivel de pensamiento formal de los mismos, sin embargo, Jiménez (2000) indica 

que “se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 



  
 
 
Vol. 10 No. 20  

Journal of Learning Styles  
Revista de Estilos de Aprendizaje  

Revista de Estilos de Aprendizagem 
 

 

ISSN: 2232-8533 
 

39 

sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado” García Luna, Tamez 

Herrera y Lozano Rodríguez, (2015). Dentro de los factores que pueden influir en 

el rendimiento académico también se encuentran quienes afirman que el nivel 

educativo de los progenitores es fundamental en los hábitos de estudio que tiene 

los estudiantes Barón, Da Cuña,  Gutiérrez & Labajos  (2014) y otros estudios 

como el de García R, Hidalgo C, Molinar J, Morales A, & Rojas L, (2014), 

caracterizan el rendimiento académico con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, la edad, el género, la institución donde realizaron sus estudios 

previos, realizando una descripción de la población.  

De otra parte, es importante para el estudio, indagar y dar cuenta de cómo los 

estudiantes se apropian de la información que se comparte en las aulas y los 

diferentes escenarios de formación de los que hacen parte, así como también, del 

tipo y naturaleza de los diferentes procesos cognitivos al que someten dicha 

información; con este fin, se consideran varias posturas teóricas específicamente 

relacionadas con los estilos de aprendizaje. En cuanto a este tema, 

investigaciones realizadas por autores como Alonso, Camero y Canalejas, 

analizan los estilos de aprendizaje de los estudiantes, como elemento que influye 

en el rendimiento académico y reportaron entre otros aspectos que: 

• Hay diferencias entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

pertenecientes a distintas carreras universitarias. 

• Los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se modifican a lo largo de su 

formación académica.    

Al observar las investigaciones sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

y su influencia en el rendimiento académico, es posible encontrar diferentes 

modelos a partir de los cuales es posible hacer el análisis  del estilos de 

aprendizaje del estudiante, entre estos se encuentran: i. el modelo sensorial 

propuesto por Fleming y Mills, en él se analiza el aprendizaje a partir de la forma 

en cómo se captura la información mediante de los sentidos, el mismo tiene como 
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acrónimo VARK, atendiendo a que está organizado de acuerdo a categorías 

denominadas mediante nombres como: visual, auditivo, lecto/escritor y 

quinestésico;  ii. El modelo social, de Grasha y Riechman, similar al anterior en el 

sentido que se organiza por categorías con base en aspectos que involucran las 

relaciones interpersonales, tiene en cuenta tres dimensiones a saber: bipolares: 

autónomos– dependientes, colaborativo-competitivo y participativo-no participativo; 

seguidamente se tiene, iii. El modelo de los hemisferios cerebrales, que busca 

determinar el lado dominante del cerebro que utilizan los estudiantes para 

procesar la información, en este modelo, el lado derecho es visual e intuitivo y el 

lado izquierdo es lógico y analítico, y finalmente en nuestra lista se cuenta con: v. 

El modelo de Kolb, que atiende a la manera de percibir y procesar la información 

por parte de los estudiantes, e igualmente al ciclo de aprendizaje propuesto por él 

y para clasificar a las personas como: divergentes, convergentes, asimiladores y 

acomodadores.  

De los diferentes modelos de aprendizaje descritos hasta aquí de manera sucinta, 

han sido considerados pertinentes para el desarrollo de la investigación, el modelo 

sensorial de Fleming y Mills y el modelo de David Kolb, esto por considerar que 

ellos pueden atender eficientemente las necesidades de la investigación, y a su 

vez ofrecen la validez y fiabilidad que se exigen en este tipo de estudios. Con 

estos modelos se busca determinar la forma en como capturan y procesan la 

información los estudiantes inscritos en los cursos de cálculo en las ingenierías 

ofrecidas por la FUAC y si existe algún grado de relación entre estos 

comportamientos y su rendimiento académico.  

1.1. El modelo Sensorial 

El profesor Neil Fleming en colaboración de Collen Mills, proponen el modelo 

sensorial para determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Este modelo 

busca establecer la preferencia sensorial que presentan los estudiantes para 

recibir y procesar la información, las tipologías caracterizadas en el modelo son:  
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i) visual: que se relaciona con el sentido de la vista, quienes se ubican en 

este estilo, recuerdan o tienen en cuenta las informaciones que se 

presentan como imágenes, ya sean de naturaleza abstracta entre las 

que pueden estar los números o letras, y las concretas tales como las 

imágenes fotográficas o diagramas entre otras. 

ii) auditiva: hace referencia al sentido de la audición, las personas con 

preferencia en este estilo recuerdan más las informaciones presentadas 

de manera verbal, donde se involucre el escuchar, gustan de los 

discursos y las explicaciones verbales. 

iii)  lecto-escritora: quien se identifica con este estilo, se vincula con la 

lectura y la escritura, estas personas capturan mejor la información 

cuando tienen acceso a ella a través de un texto que les permita leer y 

organizar la información, gustan de los resúmenes y acostumbran a 

elaborar apuntes de todo aquello que consideran deben aprender o a su 

juicio puede resultar importante. 

iv) kinestésica: es toda aquella persona que se caracteriza por capturar la 

información a partir de la experiencia y la práctica, las personas con esta 

tipología, requieren estar en movimiento durante las actividades de 

aprendizaje; estas están relacionadas con el sistema de representación 

que prefieren los estudiantes, para capturar y procesar la información.  

1.2. El Modelo de David Kolb. 

David Kolb, experto en administración de la universidad de Case Western Reserve 

basa su modelo en la experiencia definida como “toda actividad que permite 

aprender” (c.p. Alonso (1997). Kolb, identificó y relacionó, dos dimensiones del 

aprendizaje: la percepción y el procesamiento de la información, además asegura 

que el aprendizaje es el producto de la forma en cómo se captura la información y 

como se procesa. 
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Para analizar la forma de percibir, describió dos categorías opuestas tal y como se 

describen a continuación: 

1.2.1. Experiencia concreta: 

En esta categoría se ubican todas aquellas personas que tienen la capacidad de 

comprometerse sin prejuicios y sin ningún tipo de prevención frente a experiencias 

nuevas, en este tipo de personas los aspectos teóricos no cobran la suficiente 

relevancia como puede suceder para otros, prefieren contrario a esto, aprender 

basándose en la experiencia y en los juicios producto de su intuición. 

Los individuos que requieren de la experiencia concreta para aprender, suelen 

comunicarse con sus compañeros, de manera fácil y prefiere realizar con ellos los 

procesos de retroalimentación, distanciándose algo, y en muchas ocasiones de 

sus superiores; su aprendizaje se da más como el resultado de enfrentarse a 

situaciones prácticas, no dando demasiada importancia a los aspectos teóricos. 

1.2.2. Conceptualización Abstracta: 

Los que prefieren la conceptualización abstracta son capaces de crear conceptos 

y buscan traducir lo observado y el resultado de sus reflexiones en conceptos que 

se relacionen de manera lógica, en la búsqueda de construcción de nuevas 

teorías, o en su defecto, que se ajusten adecuadamente a teorías existentes en el 

campo de su interés disciplinar, cuidando los aspectos de consistencia y 

coherencia en el marco de la teoría en que ubica sus razonamientos. 

Las personas que se ubican en esta categoría no tienen dificultad en reconocer 

jerarquías, se inclinan más por reconocer las observaciones de quienes 

consideran autoridad, gustan más de las situaciones que se caracterizan por un 

alto contenido teórico; tienen tendencia a frustrarse en situaciones poco 

estructuradas como el ejercicio y la simulación. 
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Adicional a las anteriores se proponen dos categorías para determinar cómo se 

realiza el proceso de la información denominada:  

i) la experiencia activa y 

ii) la observación reflexiva.  

La primera de ellas es característica de las personas que prefieren aplicar 

conceptos y teorías a partir de las cuales toma decisiones y soluciona problemas 

prácticos. De otra parte, quienes se ubican en la categoría de observador 

reflexivo, prefiere observar las experiencias desde diferentes puntos o 

perspectivas sin involucrarse y reflexionar sobre ellas, basados en diferentes 

marcos de referencia e interpretación. 

La conjugación de las dimensiones mencionadas permite generar las cuatro 

categorías para el análisis de los estilos de aprendizaje según Kolb mostradas en 

el siguiente diagrama: 

 

Figura 1. Ciclo de Kolb. Fuente: Los autores. 

2. Metodología 
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Entre los estudios realizados con propósitos similares al presentado, se encuentra 

el de Saldaña M. (2010) que muestra la relación entre estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico, utilizando análisis cuantitativo y correlacional entre las 

variables observadas concluyendo que no hubo diferencias significativas entre 

rendimiento académico y los estilos de aprendizaje, así como, con el género de los 

estudiantes. Escobar. J; Pérez. C, & Largo. E; (2008), en su estudio “Rendimiento 

Académico en la Universidad del Valle. Determinantes y su relación con la 

deserción estudiantil” tiene en cuenta las variables socioeconómicas, personales, 

institucionales y estructurales que afectan el rendimiento académico que son 

analizadas desde métodos estadísticos descriptivos y plantean dos modelos 

econométricos uno log log y otro logit entre la variable dependiente rendimiento 

académico y las variables mencionadas anteriormente como independientes, 

buscando determinar cuáles variables explican mejor el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

Adicional a los anteriores, se encuentra el trabajo realizado por Montes, I & Lerner, 

J, (2011), quienes desarrollan un análisis exhaustivo de las posibles variables que 

inciden en el rendimiento académico, iniciando por una aproximación cuantitativa 

para caracterizar la población y aplicando un Análisis Factorial para identificar las 

variables altamente relacionadas con el rendimiento académico y reducir la 

dimensión de la cantidad de variables utilizadas para su explicación. Dividiendo en 

dos este análisis factorial, uno exploratorio y otro confirmatorio. Finalmente, para 

interpretar mejor las cargas factoriales realizaron una rotación de factores por el 

método de PROMAX. 

Bien pareciera por todo lo anterior que, la metodología de análisis de la 

información conveniente, teniendo en cuenta las variables utilizadas para explicar 

el rendimiento académico, debe iniciar por un análisis cualitativo descriptivo de la 

población, en tanto que las variables buscan caracterizar la población, seguido de 

un análisis correlacional que permita identificar la relación de las variables con el 

rendimiento académico, teniendo en cuenta, la naturaleza de las variables a 
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relacionar, es decir, para determinar la correlación entre las variables de tipo 

cuantitativo se hará uso de la prueba de ji-cuadrado ó del coeficiente de Pearson 

que está definido para variables cuantitativas. En cuanto a la variable cualitativa, 

estilos de aprendizaje, se hará uso del coeficiente de contingencia que permite 

determinar la correlación entre variables cualitativas nominales u ordinales. 

3. Resultados 

En la investigación desarrollada en la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia, Universidad de carácter privado ubicada en Bogotá, participaron 600 

estudiantes que se caracterizan socio demográficamente de la siguiente forma: i) 

En cuanto al género se encontró que 324 son hombres, lo que corresponde al 

54% de la muestra y 276 mujeres conformando el 46% restante. La diferencia en 

la participación en cuanto a género no es importante. ii) La universidad dispone de 

dos jornadas para el estudio de los programas que oferta, distribuyéndose los 

estudiantes de la muestra, 57% en la jornada diurna, 37% en la nocturna y el 6% 

restante toman asignaturas en ambas jornadas de manera indistinta. iii)  En cuanto 

a las edades de los participantes, ésta oscila entre los 16 y 55 años, es necesario 

resaltar el hecho que la edad máxima de quienes se encuentran inscritos en la 

jornada diurna es 22 años, a diferencia de la jornada nocturna donde las edades 

se encuentran en el rango de 18 a 55 años. iv) En lo que a la estratificación 

socioeconómica corresponde, el 87,7 % del grupo se ubica en los estratos 2 y 3, 

con una pequeña representación del 9,5% de los estratos 1, 4, 5 y 6, el 2,8% 

restante no se posee información. v) En lo referente al estado civil, el 94% de los 

estudiantes son solteros, el 6% tienen hogares constituidos por matrimonio o unión 

libre, en cuanto a los solteros se logró establecer a partir de la información 

recolectada que en su mayoría viven con sus padres, hermanos o abuelos, 

estando en esta condición alrededor del 71% de los que se encuentran en este 

estado. vi) Por último, en cuanto a la procedencia de los estudiantes, cabe anotar 

que estos provienen de diferentes partes del país, pero en su mayoría, son 
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oriundos de la ciudad de Bogotá o de algunos de los municipios aledaños a esta, 

en este grupo se ubican el 62.8% de los participantes; el 37.2% restante 

corresponde a otros municipios del país, con una presencia importante de los 

departamentos de Santander y Tolima. 

En la tabla1 y figura 2, se muestra la distribución de la población por edad, jornada 

y género donde la mayor población entre 16 y 20 años está en la jornada diurna y 

de 21 a 25 años en la jornada nocturna, además el rango de edad predominante 

es de 16 a 25 años. La Jornada mixta es una posibilidad flexible para que los 

estudiantes cursen sus asignaturas de acuerdo a sus necesidades horarias. 

Tabla 1. Características de la Población  

  Diurno Nocturno Mixta   

Edad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Total 

16 - 20 153 143 32 23 6 15 372 
21 - 25 22 19 71 43 11 3 169 
26 - 30 0 2 17 22 2 0 43 
31 - 35 1 0 5 3 0 2 11 

Mayores de 
35 

1 0 2 1 1 0 5 

Total 177 164 127 92 20 20 600 

 

Figura 2. Características de la Población. 
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Ahora bien, la variable rendimiento académico se categoriza como bajo, medio y 

alto, ubicando en la primera categoría los estudiantes que obtienen calificaciones 

entre 0.0 y 3,0; en la segunda están los estudiantes con promedios de 3,01 a 4,0 y 

la tercera con promedios por encima de 4,01.  

Al realizar el análisis estadístico de las variables sociodemográficas con relación al 

rendimiento académico se destaca el hecho de que las variables estudiadas 

presentan una baja correlación entre ellas y el rendimiento académico; por 

ejemplo, entre el rendimiento académico y el género el valor de chi-cuadrado es 

de 0.51 lo que indica que las variables son independientes. Esta variable en 

relación con el rendimiento académico no es unánime en los estudios realizados, 

algunos autores consideran una tendencia ligeramente superior de rendimiento en 

las mujeres (Martínez, Rúa, Rendón, & Fabra, 2010) y otros como (Acevedo & 

Rocha, 2011) no lo consideran relevante por no encontrar evidencia para sustentar 

esta afirmación. Sin embargo, en otros estudios han encontrado en varios países 

que las mujeres se desempeñan mejor en la universidad. Bett & Morrell, (1999) en 

un estudio realizado para 5000 alumnos de la Universidad de California muestra 

que el rendimiento de las mujeres es superior a los hombres, de igual forma, Di 

Gresia, Porto, & Rapani, (2002) utilizando información de 29 universidades 

argentinas encuentran que el género tiene un impacto significativo en 16 casos y 

siempre las mujeres presentan mejor desempeño. En nuestro caso, se encuentra 

que las mujeres presentan un mejor desempeño con respecto a los hombres sin 

ser esta diferencia significativa. 
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Figura 3. Genero vs Rendimiento Académico. Fuente: Los autores 

3.1. Resultados variables cuantitativas. 

Dentro del factor pedagógico se encuentran las variables denominadas tiempo de 

dedicación al estudio y tiempo de asistencia a tutorías; en cuanto a la primera se 

encontró que los estudiantes reportan dedicar entre cero y veinticinco horas 

semanales adicionales a preparar y solucionar las actividades programadas en las 

asignaturas que están cursando durante el semestre, para realizar el análisis 

correspondiente se categorizó esta variable como: 0 cuando dedican entre 0 y 3 

horas semanales ; 1 con dedicación de 3 a 6 horas semanales; 2  entre 6 y 9 

horas semanales; 3 con 9 a 12 horas semanales y la 4 más de 12 horas 

semanales, siendo el valor de 25 horas semanales el máximo reportado. Con 

referencia a la segunda se revisó la información del departamento de matemáticas 

de las tutorías realizadas en el semestre correspondiente al estudio, para 

determinar la asistencia y frecuencia de los estudiantes que formaron parte de la 

investigación. 

Si bien los intentos de examinar la relación entre cada una de las variables 

mencionadas antes y el rendimiento académico no han sido exitosos hasta este 

momento, cuando esta relación se considera para la variable, tiempo de 

dedicación al estudio, la prueba chi-cuadrado arroja un valor de 0.035 lo que 
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indica que la relación de esta variable y el rendimiento académico es significativa, 

tal como se evidencia el siguiente cuadro y el respectivo histograma de la relación 

de las variables: 

Tabla 2. Prueba Chi cuadrado para la variable Tiempo de Dedicación al estudio y 

Rendimiento Académico 

 

 

Figura 4. Rendimiento Académico y tiempo de dedicación al estudio. Fuente: 

Autores. 

A partir de la observación se puede inferir que la proporción de estudiantes con 

rendimiento bajo y medio que dedican menos de tres horas es el 30% de los 

estudiantes que comparado con los que se encuentran en rendimiento alto son tan 
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solo el 2,8%. EL 41,1% de los estudiantes con rendimientos bajo y medio máximo 

estudian 6 horas semanales. Los estudiantes que gastan entre 7 y 9 horas de 

estudio tienen un porcentaje de 6,5% de rendimiento académico en los niveles 

bajo y medio, de igual manera sucede en los estudiantes que gastan entre 10 y 12 

horas de estudio semanales se ubican con el 8,1% en estos mismos niveles de 

rendimiento, los estudiantes con mayor número de horas de dedicación semanal 

tan solo tienen el 4% en rendimiento bajo y medio. Lo que muestra que la 

población con rendimiento alto que es el 10,1 % de la muestra le dedican más de 

9 horas semanales al estudio.  

Con respecto a la variable asistencia a tutorías se encontró que de los estudiantes 

participantes en la investigación sólo 139 que corresponden al 23.17% hace uso 

de estos espacios ofertados por el departamento de ciencias, donde con asesoría 

de los docentes pueden desarrollar sus actividades, aclarar dudas teóricas y 

preparar sus evaluaciones; de este porcentaje se tiene la siguiente información: 

33% obtienen rendimiento bajo; 57% están en rendimiento medio y 10% en 

rendimiento alto. 

En la siguiente tabla se presenta la información relacionada con ésta variable de 

toda la población, donde las categorías: 0 muestra la asistencia entre 0-3 veces 

por semestre; 1 indica la asistencia entre 4-7 veces semestral: 2 asistencia entre 

8-11 asistencias y por último 3 representa la asistencia entre 12-16 veces por 

semestre de los estudiantes. 

Tabla 2. Relación asistencia a tutorías con rendimiento académico.  

  
Rendimiento 
Académico 

Asistencia a Tutorías  
Total 0 1 2 3 

Bajo  42,83% 1,17% 1,00% 0,00% 45,00% 
Medio 41,33% 1,67% 1,17% 0,67% 44,83% 
Alto 9,33% 0,50% 0,00% 0,33% 10,17% 
Total 0,935 0,03333 0,021667 0,01 1 
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El coeficiente de correlación entre la asistencia a tutorías durante el semestre y el 

rendimiento académico es del 66.3%, esto teniendo en cuenta que tan sólo el 

23.17% de la población asiste a ellas. Lo que permite inferir que si se incrementa 

la asistencia a tutorías posiblemente se incremente el rendimiento académico. 

Relacionado con este aspecto, Tejedor y García-Valcárcel (2007), encontraron en 

su investigación que los docentes reconocen como una de las principales causas 

del bajo rendimiento, el poco aprovechamiento por parte de los estudiantes de las 

tutorías ofrecidas por la universidad, además, del clima poco motivador para el 

estudio. 

3.2. Resultados variable estilos de aprendizaje 

En la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la Facultad de Ingeniería 

donde se realizó el estudio cuenta con cinco programas, los estudiantes se 

distribuyen como se presenta en la siguiente tabla:  

  

Tabla	4.	Distribución	de	la	población	por	programas.	Fuente:	Los	autores.	

Los programas representativos dentro de la facultad son Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Ambiental, constituyendo aproximadamente el 74.4% de la muestra 

involucrada en la investigación. A continuación se muestra gráficamente la 

distribución de los estilos de aprendizaje de los modelos de Kolb y VARK por 

programa: 
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Figura 5. Relación entre los estilos de aprendizaje de Kolb y los programas 

académicos.  

En la gráfica se puede observar que en cuanto al modelo de Kolb los estudiantes 

de los diferentes programas pertenecientes a la facultad de ingeniería de la 

universidad, predomina el estilo divergente, seguido del acomodador, estos estilos 

comparten según el modelo de Kolb la forma de percibir la información, 

inclinándose por la elaboración de actividades concretas, aprendiendo de la 

experiencia y en los juicios producto de su intuición, además, de ser necesaria la 

comunicación con sus compañeros.  
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Figura 6. Relación entre los estilos de aprendizaje de VARK y los programas 

académicos.  

Con respecto al estilo de aprendizaje de VARK, se encontró que el estilo auditivo 

es el que predomina, seguido del Kinestésico y en tercer lugar el lecto-escritor; por 

ello es recomendable que los docentes dentro de sus actividades favorezcan los 

espacios de interacción verbal combinados con el trabajo escrito en clase por 

parte de los estudiantes. 

Ahora se presenta la tabla de contingencia donde se muestra la distribución de los 

estudiantes, con respecto a los modelos de estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico, para indagar con esta información si existe una correlación entre estas 

variables. 
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Figura 7. Relación entre los estilos de aprendizaje de VARK y el rendimiento 

académico.  

En cuanto a la gráfica se observa que los estudiantes que se encuentran en las 

categorías combinadas de visual-auditivo- kinestésico y visual-lector-kinestésico 

tienen un rendimiento académico medio, sin embargo, éste grupo de estudiantes 

es tan sólo el 0.03% de la población. Mientras que en la categoría auditiva se 

encuentra el 31% de la población, de los cuales el 52.93% tienen rendimiento 

medio o alto, que corresponde a el 16% de toda la población del estudio. 

El coeficiente de contingencia para estas variables es de 17.12%, lo que indica 

que existe una correlación débil entre las variables rendimiento académico y estilo 

de aprendizaje según el modelo de VARK. 
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Figura 8. Relación entre los estilos de aprendizaje de Kolb y el rendimiento 

académico.  Fuente: Los autores 

La gráfica deja ver que los estudiantes que se caracterizaron con el estilo 

divergente-acomodador presentan mejores resultado académicos, no obstante, 

éste grupo está conformado por el 4.11% de toda la población, mientras que los 

divergentes y acomodadores que se comportan de manera similar en el 

rendimiento académico, aportan en las categorías de rendimiento medio y alto un 

30% de la población. 

El coeficiente de contingencia para estas variables es de 17.92%, lo que indica 

que existe una correlación débil entre las variables rendimiento académico y estilo 

de aprendizaje según el modelo de Kolb. 

De otra parte y aunque no parece existir una tal relación entre los estilos y el 

rendimiento académico, si se pudo encontrar como información interesante que al 

aplicar el test de Kolb, el grupo de hombres es diverso en cuanto a su estilo de 

aprendizaje, encontrándose en este todos los estilos posibles, sin embargo, lo 

mismo no sucede con el grupo de las mujeres como se aprecia en la gráfica que 

sigue: 
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Figura 9. Relación entre los estilos de aprendizaje de Kolb, género y rendimiento 

académico. 

Finalmente y como una última mirada al fenómeno se buscó establecer una 

relación entre los resultados que ofrecen el test de VARK y el test de Kolb, esto se 

exhibe en la figura 10 que a continuación se muestra: se puede observar una 

cierta relación entre los estilos Divergente y visual, de la misma manera que 

sucede con los estilos denominados Asimiladores, Kinestésicos y Auditivos, el tipo 

de relación sin embargo no es del todo clara y posiblemente motivaría 

investigaciones posteriores relativas con el tema. Todo lo anterior, permite intuir en 

relación con los estilos de aprendizaje, la existencia de una poca influencia de 

estos con el rendimiento académico, al menos en el grupo que se consideró para 

el estudio al que  se hace mención aquí; de otra parte es importante llamar la 

atención que algunos de los resultados presentados aquí no concuerdan con los 

hallazgos de otras investigaciones relacionadas con el mismo tema, esto podría 

suceder motivado por el hecho de que las variables consideradas en ellos, no se 

relacionan directamente con las propuestas aquí. 
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Figura 10. Relación entre los estilos de aprendizaje de Kolb y de VARK. 

4. Conclusiones 

Del desarrollo de éste trabajo se obtienen las siguientes conclusiones: 

• En cuanto a la relación de los factores propuestos en el factor pedagógico 

que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, con base en 

los análisis estadísticos sugeridos para la investigación, se encontró que las 

variables que inciden sobre éste son: tiempo de dedicación al estudio 

medida semanalmente y la asistencia a tutorías durante todo el semestre, 

pues entre más tiempo se dedica a horas de estudio, así mismo, se refleja 

en los resultados académicos de los estudiantes. 

• Con respecto a la relación existente entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico, la investigación arrojó que dicha correlación es 

débil, por tanto se puede concluir que los estilos de aprendizaje no son un 

factor determinante en los resultados académicos de los estudiantes, sin 
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embargo se pueden dar algunas sugerencias metodológicas en el aula de 

clase para favorecer los estilos predominantes, sin dejar de lado el 

fortalecimiento de otras estrategias de enseñanza. Por ejemplo, para los 

divergentes (36% de la población), que forman un grupo mayoritario de la 

población es recomendable realizar actividades que impliquen: Lluvia de 

ideas; ejercicios de simulación o repetitivos; proponer nuevos enfoques a 

un problema; realizar experimentos; emplear analogías para predecir 

resultados y construir mapas conceptuales.  En cuanto a los auditivos (31% 

de la población), se puede recomendar para las clases que: dialoguen 

sobre las temáticas de clase con sus compañeros y profesor, con el 

propósito de exponer su comprensión, que explique las notas que ha 

tomado a otros compañeros, que deje espacios en sus notas de clase para 

ampliarlas después de dialogar sobre ellas con sus compañeros.  
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