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Resumen 

Diversos autores han abordado el tema de los estilos de aprendizaje, permitiendo explicar con propiedad 

la temática, además de aportar respecto a los procesos de enseñanza aprendizaje, a fin de mejorar el desa-
rrollo de los procesos metacognitivos para generar aprendizajes significativos, competencias y destrezas 

en respuesta a la demanda de su formación profesional y el campo laboral. 

 La identificación de los estilos de aprendizaje como parte del diagnostico, debe ser entendida 

como un punto de partida para la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas, además de refle-
xionar sobre el desarrollo de dichos estilos como elemento característico de la personalidad, y a su vez un 

elemento cambiante y dinámico que deben evolucionar con el paso del tiempo, es por ello que el docente 

y el discente deben conocer las características de sus estilos de aprendizaje puesto que se convierte en 

una herramienta útil en el proceso formativo. 
 El análisis del presente estudio, está centrado en las variables edad, estilos de aprendizaje y gene-

ro a fin de caracterizar y determinar su incidencia en el proceso formativo y por ende en el rendimiento 

académico. 

 A partir de los resultados de la investigación, se puede generar espacios de reflexión 

sobre la práctica docente,  con la finalidad de incidir en el acto educativo y propiciar el desa-

rrollo y la atención de los diversos estilos de aprendizaje, además de mejorar los índices de 

desempeño. 
 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, práctica docen-

te, acto educativo, proceso formativo.  

Abstract 

Several authors have addressed the issue of learning styles, allowing properly explain the issue, as well as 

providing respect to the processes of teaching and learning in order to improve the development of meta-
cognitive processes to generate significant learning, skills and abilities in response the demand for voca-

tional training and the workplace. 

 The identification of learning styles as part of the diagnosis, should be understood as a start-

ing point for the application of cognitive and metacognitive strategies also reflect on the development of 
such styles as a feature of personality, and in turn an element changing and dynamic which should evolve 

over time, which is why the teacher and the learner must know the characteristics of their learning styles as 

it becomes a useful tool in the learning process. 

 The analysis in this study is focused on the variables age, learning styles and gender in order 
to characterize and determine its impact on the training process and hence on academic performance. 

 From the results of the research, it can create spaces for reflection on teaching practice, in 

order to influence the educational act and encourage the development and care of the various learning 

styles, as well as improving the performance indices. 

  
Keywords: Learning styles, cognitive strategies, metacognitive strategies, teaching practice, educational 

activity, educational process.  
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Introducción 

La construcción del conocimiento al ser un producto de la 

actividad social, se produce e incrementa por la interrela-

ción que tiene con su entorno. Este proceso de mediación 

es “…el resultado combinado de la exposición directa al 

mundo y la experiencia mediada que se transmite por las 

culturas”, como lo expresó R. Feuerstein, 1980, p.16 cita-

do en Parada Trujillo & Avendaño C. (1) 

 

 Doménech Betoret, han manifestado que el aprendi-

zaje significativo puede conseguirse por descubrimiento 

como por recepción, sin embargo para desarrollar el apren-

dizaje significativo que permita la construcción de nuevos 

conocimientos y la modificabilidad de las estructuras cog-

nitivas, es importante generar espacios de reflexión de la 

práctica docente ya que esta, forma parte de la complejidad 

de los procesos formativos. 

 

 Los estilos de aprendizaje, es definido por D. Kolb 

(2)(3) como: “las capacidades de aprender que se desta-

can por encima de otras por consecuencia de factores he-

reditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente 

actual”. Esta definición, presenta una visión amplia, inte-

gral y dinámica puesto que toma a los estilos de aprendiza-

je como características, que se adecuan a los contextos y 

circunstancias en los que se presentan, pero a su vez se 

vale de las experiencias previas y las exigencias del con-

texto. Estas circunstancias, le permiten al docente la posi-

bilidad de favorecer el desarrollo de características propias 

de otros estilos de aprendizaje en los postgraduantes, para 

coadyuvar a la elaboración del perfil mediante un estilo 

flexible y equilibrado, de modo que el postgraduante sea 

capaz de adaptarse en función a la situación de aprendiza-

je.  

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio, 

deja ver que de 126 postgraduantes, el 64% de la pobla-

ción presenta un estilo de aprendizaje divergente, si bien 

este tipo de estilo tiene características favorables no son 

las esperadas para participantes de una maestría, ya que el 

desarrollo de un estilo convergente respondería de manera 

mucho mas apropiada a las exigencias y retos de esta for-

mación postgradual. 

 

 En cuanto a los métodos utilizados para el proceso 

de investigación, este es de tipo cualí, cuantitativo, carac-

terizándose por ser un estudio no experimental de tipo des-

criptivo, transversal, esta metodología ha permitido abor-

dar con pertinencia el estudio que se detalla a continua-

ción. 

 

Antecedentes 

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través 

de las Unidades de Postgrado de las diferentes Facultades, 

atiende las exigencias del mercado laboral, así también 

contribuye a dar solución a los diversos problemas que se 

presentan en su entorno social.  

 

 La Unidad de Postgrado de la Facultad de Humani-

dades, a fin de mejorar los procedimientos académicos y 

administrativos se encuentra en un proceso de acredita-

ción, como parte del compromiso que tiene con la ense-

ñanza y la formación de calidad. Es así que se ha interesa-

do en los estilos de aprendizaje y su efecto en los procesos 

formativos, para intervenir de forma efectiva y brindar una 

mejor calidad formativa.  

 

 “El identificar el estilo de aprendizaje de preferen-

cia de los estudiantes, facilita el desarrollo de técnicas y 

estrategias de enseñanza mucho más efectivas, favorece la 

creación de un clima más acogedor y promueve una parti-

cipación del estudiante mucho más activa” como lo men-

ciona Cisneros y Robles (2002) citado en Sánchez Echeva-

rría(4). 

 

 La identificación de los estilos de aprendizaje en los 

procesos formativos se hace imprescindible, puesto que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje se busca que el post-

graduante se apropie de estrategias, métodos y técnicas 

que le permitan aprender a aprender y a su vez le permita 

al docente evaluar su quehacer educativo. 

 

 De aquí que la creación de ambientes que favorez-

can el aprendizaje, se convierte en un reto educativo. El 

ambiente será el resultado de diversos factores 

(características de las y los educandos, personalidad del 

educador o educadora, historia y antecedentes de las per-

sonas y de los grupos…) pero hay dos aspectos que tiene 

una incidencia muy alta en la configuración de un deter-

minado ambiente de aprendizaje (o de trabas al aprendi-

zaje, en algunos casos): la actitud del educador y la meto-

dología, entendida ésta como la interrelación de distintos 

componentes (5). 

 

 El acto educativo debe ser entendido como un pro-

ceso, puesto que permite la construcción progresiva del 

aprendizaje centrando su atención en la formación integral 

del educando. Es por ello que la formación es un arte, una 

secuencia de decisiones que tiene que facilitar que las 

personas adquieran determinados aprendizajes y, en la 

medida de lo posible, que esos aprendizajes sirvan al 

desarrollo de las personas, los grupos y las comunidades

(6). 

 Solo la asimilación y la adquisición de aprendiza-

jes, deben generar cambios como parte de la construcción 

y reconstrucción progresiva de los conocimientos, compe-

tencias, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

Objetivo 

  

Caracterizar los diferentes estilos de aprendizaje en la en-

señanza postgradual, con la finalidad de analizar  y deter-

minar su incidencia en los procesos formativos de la Maes-

tría de la Educación Superior, sobre la base de teorías edu-

cativas, métodos y técnicas de investigación. 
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Metodología 

Este estudio se enmarca en un enfoque de investigación de 

tipo cuantitativo cualitativo y un estudio no experimental 

de tipo descriptivo y transversal. Este enfoque mixto no 

solo permite la recolección y el análisis de la información, 

sino también establece un vínculo entre los datos cuantita-

tivos y cualitativos para la caracterización de los estilos de 

aprendizaje. Los diseños no experimentales, no solo per-

miten la observación de los estilos de aprendizaje y su 

manifestación en el programa de Educación Superior, sino 

que también permite disponer de un análisis para estable-

cer la relación con las variables género, edad y su repercu-

sión en el proceso formativo. 

 

 El estudio es descriptivo, puesto que se pretende 

especificar las propiedades y características de los estilos 

de aprendizaje y su repercusión en los procesos formati-

vos, mediante el análisis de las variables edad y genero. 

También este estudio tiene un diseño transversal ya que es 

adecuado para identificar los estilos de aprendizaje en un 

punto del tiempo. 

 

 El instrumento utilizado para determinar el estilo de 

aprendizaje de los postgraduantes, fue el Inventario de 

Estilos de Aprendizaje de Kolb (IEA, versión en español). 

Este instrumento fue aplicado el primer trimestre de la 

gestión académica 2015.  

 

 Dicho instrumento permite evaluar la preferencia 

que tiene el sujeto por un determinado estilo de aprendiza-

je, en relación al ciclo de aprendizaje establecido en el 

modelo de aprendizaje basado en la experiencia. El inven-

tario está conformado por 36 items, de las cuales 24 guar-

dan relación con el ciclo de aprendizaje, los 12 items res-

tantes son considerados elementos complementarios que 

no tienen ponderación, es decir, no son tomadas en cuenta 

para el cálculo final. 

 

Población: El ámbito de estudio está centrado en el pro-

grama de Maestría en Educación Superior de la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Humanidades en la Universi-

dad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. Este programa de maestría está desarro-

llando simultáneamente seis grupos, el cual comprende 

titulaciones intermedia de: Diplomado, Especialidad y 

Maestría. La población que ha sido objeto de estudio, se 

encuentra conformada por 211 matriculados en dicho pro-

grama. 

 

Muestra: La investigación presenta una muestra represen-

tativa de la población, corresponde a un muestreo de tipo 

probabilístico cuyo método es el muestreo estratificado ya 

que la población está compuesta por seis grupos de las 

cuales se ha seleccionado aleatoriamente cuatro, a los que 

se le aplicará el inventario de D. Kolb. 

 

 La muestra se encuentra constituida por 133 post-

graduantes matriculados en cuatro grupos, que comprende 

el 63% de la población. La aplicación del test se realizo a 

los 133 postgraduantes, de los cuales fueron anulados 7 

quedando 126 pruebas validas. Los 126 test validos equi-

vale al 100 % y presenta la siguiente distribución en sus 

distintas fases: el 58% corresponde a dos grupos del Diplo-

mado (73 inscritos),  el 24 % a un grupo de la especialidad 

(30 inscritos) y un grupo que corresponde al 18% que se 

encuentra en la maestría (23 inscritos).  

 

 Los resultados de la información recolectada evi-

denciaron que la muestra se encuentra conformada por 34 

varones, 89 mujeres y la identificación de tres datos perdi-

dos ya que no respondieron este ítem, como se puede apre-

ciar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de la población estudiada según 

género 

 

 

 

 

 

 *Tres datos perdidos 

 

Resultados  

Este apartado presenta los resultados obtenidos del proce-

samiento de la información que se ha iniciado con la ela-

boración de una base de datos en Excel y el análisis esta-

dístico fue realizado con el SPSS versión 20.0. 

 

1. Identificación y caracterización de los estilos de apren-

dizaje en relación al género, de acuerdo a los resultados 

obtenidos del inventario de Kolb. 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico, guardan 

relación con el objetivo del presente estudio, logrando 

identificar los estilos de aprendizajes de los cuatro grupos 

del programa de la Maestría de Educación Superior. 

 

Tabla 2. Estilos de Aprendizaje de los postgraduantes se-

gún el inventario de D. Kolb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Estilo Divergente 

 

De un total de 126 postgraduantes a quienes se les aplico 

el test, se puede evidenciar que el estilo de aprendizaje 

predominante en el programa de la Maestría de Educación 

Superior, es el estilo divergente con el 64%. Los estudian-

tes de este programa esta caracterizado por un buen 

desempeño en actividades concretas y observación reflexi-

Avila 

119 

  n* (%) 
Válidos Masculino 34 (27,6) 

Femenino 89 (72,4) 
Total 123 (100,0) 

Grupo Porcentaje 

Acomodador 16,7 

Asimilador 12,7 
Convergente 6,3 
Divergente 64,3 
Total 100,0 
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va; una de las fortalezas en esta tipificación es la capacidad 

imaginativa puesto que tienen la habilidad de generar ideas 

alternativas, durante el proceso formativo, busca adaptarse 

a las actividades presentadas para responder a situaciones 

concretas desde diversas perspectivas, presenta propuestas 

originales y tienen una tendencia a romper las normas tra-

dicionales. Los clasificados en este estilo de aprendizaje, 

son idóneos para identificar problemas, compartir informa-

ción e implicarse en actividades de grupo. Kolb (1984) 

define en el estilo divergente a las personas que funcionan 

bien en situaciones que exigen producción de ideas. Se 

destaca en este grupo que de total 79 postgraduantes, 52 

corresponden al sexo femenino y 27 al sexo masculino 

(Tabla 3). 

 

1.2 Estilo Acomodador 

 

Al estilo anterior en el orden porcentual, le sigue el estilo 

acomodador con un 16,7%, de los cuales 16 son femeninos 

y 5 son masculino, ver Tabla 3. De acuerdo a D. Kolb este 

estilo se caracteriza por la habilidad de adaptarse e involu-

crarse a situaciones nuevas, se siente cómodo con las per-

sonas, aprende con experiencias realizando planes y afron-

tando situaciones de riesgo. Se destaca por su flexibilidad 

y predisposición a las actividades de grupo, es intuitivo, 

relaciona contenidos, es imaginativo y emocional, es ob-

servador y pragmático. Sin embargo algunas veces son 

impacientes e insistentes. Se adaptan bien a circunstancias 

inmediatas. Este estilo respecto a la muestra, si bien solo 

representa el 16% refleja la complementariedad que puede 

brindar en el aula y en los procesos formativos, puesto que 

contribuye en la complementariedad de los trabajos de 

grupo, ya que por su contenido genera espacios de refle-

xión, creatividad además de la afabilidad, aun cuando pue-

de conducir al pensamiento pragmático.   

 

1.3 Estilo Asimilador 

 

El estilo asimilador con el 12,7%, se ubica en el tercer 

puesto en cuanto a los estilos de aprendizaje, identificados 

en el aprendizaje. Las características de este estilo, privile-

gian la conceptualidad abstracta y la observación reflexiva, 

es decir centra su atención en ideas y conceptos (Kolb, 

1984, pp. 15-26). Se destaca por el razonamiento inducti-

vo, crea modelos conceptuales, diseña experimentos, anali-

zan información cuantificada. Tienden a juzgar las ideas 

más por su teoría que por su valor práctico.  

 

 Uno de los fundamentos del conocimiento científi-

co, es la teoría como criterio valorativo de la verdad, por 

tanto no existe práctica sin teoría y teoría sin práctica, es 

una interrelación dialéctica. Por el resultado obtenido en la 

muestra se observa que el género femenino tiende a  darle 

mayor importancia al valor teórico que al valor práctico y 

por otro lado se observa que el género  masculino no tiene 

el mismo criterio valorativo que el género femenino. Lo 

significativo en este grupo es que no se identifica postgra-

duantes masculino con este estilo de aprendizaje mientras 

que el total de 15 postgraduantes femeninas se identifican 

con este estilo, como se puede evidenciar en la Tabla 3. 

 

1.4 Estilo convergente 

 

El 6,3% que corresponde al estilo convergente, se encuen-

tra conformado por dos postgraduantes masculinos y seis 

postgraduantes femeninas, ver Tabla 3. Este estilo se en-

cuentra asociado a individuos hábiles para resolver proble-

mas, tomar decisiones y poner en práctica sus ideas, orga-

nizan sus conocimientos usando un razonamiento hipotéti-

co deductivo y por orientarse más por las cosas que por las 

personas, ellos funcionan bien realizando proyectos prácti-

cos, clasificando información, realizando ejercicios de 

memorización. (Kolb, 1984, pp. 15-26). El desarrollo del 

estilo convergente es una de las estrategias que le pueden 

permitir a los postgraduantes desarrollar habilidades y des-

trezas para la elaboración de los trabajos finales de grado y 

de esta forma enfrentar el reto de la titulación postgradual. 

Lamentablemente el desarrollo de este estilo de acuerdo a 

la muestra se reduce a 6 postgraduantes del sexo femenino 

y dos postgraduantes del sexo masculino.   
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  Estilos de Aprendizaje Total 

Acomodador Asimilador Convergente Divergente 

 Masculino Recuento 5 0 2 27 34 

% dentro de Sexo 14,7% ,0% 5,9% 79,4% 100,0% 

% dentro de Estilos 

de Aprendizaje 
23,8% ,0% 25,0% 34,2% 27,6% 

Femenino Recuento 16 15 6 52 89 

% dentro de Sexo 18,0% 16,9% 6,7% 58,4% 100,0% 

% dentro de Estilos 

de Aprendizaje 
76,2% 100,0% 75,0% 65,8% 72,4% 

Total Recuento 21 15 8 79 123 

% dentro de Sexo 17,1% 12,2% 6,5% 64,2% 100,0% 

% dentro de Estilos 

de Aprendizaje 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 3. Tabla de contingencia Sexo * Estilos de Aprendizaje 



Ad Astra | www.cepi.us/adastra  Febrero 2015 | Volumen 6 | Número 4

 

 

A criterio de D. Kolb los cuatro estilos de aprendizaje, 

conforman un sistema integral que conduce a la resolución 

de problemas no solo académicos, sino del cotidiano vivir; 

la combinación del aprendizaje y la solución de problemas, 

pueden ser consideradas como un proceso único que le 

permite al ser humano alcanzar una mejor comprensión 

para deducir su experiencia, principios y normas, a fin de 

orientar su conducta en situaciones nuevas. Para la ense-

ñanza postgradual constituye la base teórica y práctica que 

el postgraduante debe investigar y proponer en un trabajo 

final de grado, por lo que en el análisis de los resultados 

obtenidos en el test realizado, se observa una dispersión 

que fundamenta el carácter heterogéneo de la formación 

académica precedente al cuarto nivel de enseñanza, post-

grado. Entre los muchos factores que inciden en el proceso 

formativo y de titulación postgradual, este tema “Estilos de 

Aprendizaje”, se convierte en un elemento a tener en cuen-

ta en todos los programas de maestrías y doctorados de la 

enseñanza postgradual, ya que los postgraduantes experi-

mentan constantemente la recepción de conceptos, teorías 

y otros, permitiendo la modificación en sus estructuras 

mentales como consecuencia de la recepción, las observa-

ción y su experiencia. 

 

2. Datos estadísticos y su relación de las variables, edad y 

estilos de aprendizaje 

 

La tabla 4, resume los datos estadísticos de las variables 

edad y estilos de aprendizaje, encontrando mayor disper-

sión de los resultados en la variable edad. 

 

 El análisis de los resultados muestran que hay una 

asimetría o deformación positiva, ya que la mayoría de los 

datos se encuentran por encima del valor de la media y la 

moda, es decir que la media aritmética es mayor que la 

moda y la mediana. Lo que demuestra el resultado del coe-

ficiente de Pearson es >0. 

 

 En cuanto al apuntamiento o curtosis, muestra que 

la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados en 

torno a la moda. En este caso el Grafico 1, muestra una 

distribución leptocúrtica, ya que presenta un alto grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la va-

riable edad.  

 

Tabla 4. Resumen de Datos Estadísticos  

 

Lo expresado anteriormente deja ver que en los resultados 

de la prueba de chi cuadrado, evidencian 2 casillas con el 

25,0% y tienen una frecuencia esperada inferior a 5, ya que 

la frecuencia mínima esperada es 2,21. 

 

3. La edad y la formación postgradual 

La muestra corresponde a 126 estudiantes de postgrado, 

matriculados en el programa de Maestría en Educación 

Superior, de las cuales se ha tomado como validos 121 que 

corresponde al 100%, puesto que cinco datos no han sido 

encontrados, es decir no han contestado este ítem. La me-

dia en esta variable corresponde a 32,1 y presenta una des-

viación típica de 7, 34. 

 

Grafico 1. Distribución de la edad de la población en estu-

dio  

Los resultados obtenidos en cuanto a la edad expresan que 

el rango de la muestra oscila entre 22 años (mínimo) y 59 

años (máximo), sin embargo, la curva de distribución de-

termina, que el mayor índice de matriculados oscila entre 

22 y 30 años de edad, que representa 65 matriculados que 

corresponde al 54% de la muestra, seguido de un 33% que 

corresponde a 40 inscritos en una edad que oscila entre 31 

a 40 años, los matriculados entre 41 y 50 años de edad 

corresponden al 11% y el 2% restante se encuentra confor-

mado por tres postgraduantes cuya edad oscila entre 51 y 

59.        

 

Discusión 

La presente investigación, permite interpretar uno de los 

fenómenos más notables que se viene suscitando en los 

centros formativos de postgrado de las universidades pú-

blicas y privadas de Bolivia, en particular el caso que ha 

sido objeto de estudio, la Unidad de Postgrado de la Facul-

tad de Humanidades de la U.A.G.R.M.  

 

Avila 

121 

  Edad Estilos de Aprendizaje 

N Válidos 121 126 

Perdidos 5 0 
Media 32,10 3,18 

Mediana 30,00 4,00 
Moda 27 4 
Desv. típ. 7,342 1,189 
Varianza 53,907 1,414 
Asimetría 1,208 -,969 

Mínimo 22 1 

Máximo 59 4 
Suma 3884 401 
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 Si bien es positivo la iniciación de formación post-

gradual de las edades comprendidas entre 22 y 30 años, 

constituye un punto de análisis y reflexión para la selec-

ción de los postgraduantes, ya que en estas edades, los 

postgraduantes no siempre cuentan con la madurez psíqui-

ca y la experiencia laboral necesaria para enfrentar el reto 

que representa la obtención de un grado académico de 

Máster con perspectivas al grado científico de Doctor, por 

lo que es necesario se tenga en cuenta las características 

propias del adulto en este proceso formativo para enfrentar 

con responsabilidad, pertinencia, consciente de las decisio-

nes y retos que deberán asumir. 

 

 “[…] En efecto, son más los graduados y empleado-

res que opinan que cada vez será más difícil lograr 

empleo y mantenerse en él, sin exhibir un certificado 

postgradual, lo que explica el inusitado crecimiento 

que ha tenido el postgrado de carácter profesionali-

zante desde 1995”(7). 

 

 Lo expresado anteriormente, se corrobora en las 

modalidades de titulación que vienen ofertando las univer-

sidades públicas, es decir la aplicación de la formación 

continua, situación que se encuentra normado por el Comi-

té Ejecutivo de Universidad Boliviana (CEUB), a través 

del Reglamento General de Estudios de Postgrado, el cual 

establece en el artículo 3. Que los estudios postgraduales 

se clasifican en dos: los que no otorgan un grado académi-

co y aquellos que otorgan un grado académico. En este 

sentido, si bien la educación continua como modalidad de 

titulación de pregrado, no otorga un grado académico, le 

permite al estudiante titularse en esta modalidad, pero tam-

bién le permite a los estudiantes  la adquisición de conoci-

mientos especializados y actualizados para desarrollar 

competencias en una especialidad de acuerdo a lo ofertado. 

Sin embargo, un alto porcentaje de los matriculados en el 

proceso de educación continua, optan por la formación 

postgradual y se estimula esta vía de acceso a los progra-

mas de maestría convalidando asignaturas o módulos cur-

sados en el diplomado de educación continua. 

 

 Si bien es un derecho que se le otorga a los estu-

diantes que han cursado los diplomados de educación con-

tinua, constituye un elemento que debe ser objeto de análi-

sis y reflexión que un alto porcentaje de egresados no 

cuentan con la experiencia laboral necesaria para enfrentar 

con responsabilidad y pertinencia los cursos de postgrado, 

influyendo en los proceso formativo y generando una re-

percusión negativa en el bajo porcentaje de titulados en la 

enseñanza postgradual. 

 

 Por otra parte los programas de Maestría en Educa-

ción Superior, han sido asumidos como programas de for-

mación docente y en este sentido muchos de los matricula-

dos aspiran al ejercicio de la docente en una universidad 

estatal, esto por la estabilidad económica que representa. 

 

 En cuanto a los estilos de aprendizaje, si bien pre-

domina el estilo divergente en la muestra, llama la aten-

ción que el estilo convergente del total de encuestados está 

compuesto por ocho postgraduantes de una muestra de 

126, en la cual la edad tiene un rango de 24 a 41 años. La 

estimulación de este estilo de aprendizaje en la formación 

postgradual podría desarrollar procesos de investigación y 

a su vez generar conocimientos científicos, puesto que de 

acuerdo a las investigaciones realizadas por Kolb, Boyatzis 

& Mainemelis (2000), expresa que  “…las personas con 

este estilo de aprendizaje son mejores a la hora de encon-

trar usos prácticos para ideas y teorías. Resuelven proble-

mas y son quienes toman las decisiones que prefieren tra-

tar con tareas técnicas y problemas…”(8), el desarrollo de 

este estilo de aprendizaje, le permite al postgraduante el 

desarrollo de competencias de aplicación prácticas y reso-

lución de problemas.  

 

 El alto porcentaje del estilo divergente resultado de 

la muestra, lleva a plantear la necesidad de establecer es-

trategias de aprendizaje, que respondan a las necesidades y 

a la diversidad presentada en el auditorio, con el objeto de 

estimular el desarrollo de los diferentes estilos y conducir-

los a procesos que le permitan desarrollar habilidades y 

destrezas para la resolución de problemas y el desarrollo 

de competencias investigativas.  

 

Conclusiones 

La diversidad en cuanto a las formas de aprender invitan al 

formador, a reflexionar sobre la importancia de conocer y 

entender al sujeto que aprende de manera integral como 

acto central del proceso formativo.  

 

 Es menester desarrollar procesos de aprendizajes 

pertinentes en respuesta a las necesidades encontradas en 

los auditorios, a fin de incrementar los índices de producti-

vidad y la iniciación en los procesos de investigación, que 

contribuya a desarrollar el conocimiento científico, profun-

dizando y complementando los estudios, a si como tam-

bién el perfeccionamiento de las destrezas profesionales, 

respondiendo con pertinencia y pertenencia al encargo 

social.  

 

 Los resultados también ofrecen la posibilidad de 

analizar la motivación de los recién titulados de la ense-

ñanza de pregrado, para continuar los programas de maes-

tría. A su vez le brinda la posibilidad a las Unidades de 

Postgrado de analizar la congruencia entre la edad y la 

ausencia de experiencia laboral para asumir este reto for-

mativo.  

 

 El identificar los estilos de aprendizaje de los matri-

culados en este programa formativo como es la Educación 

Superior, posibilita no solo brindar una mejor interven-

ción, sino también, realizar una proyección del tipo de 

enseñanza que se puede ofrecer en el ámbito de la docen-

cia postgradual. 
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