
ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

Competencia digital y estilos de aprendizajes, desde la perspectiva 

del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

 Maestra en Docencia Universitaria

AUTORA: 

Burgos Zambrano, Jessica Tanyita (orcid.org/0009-0001-3272-5351) 

ASESORA: 

Dra. León More, Esperanza Ida (orcid.org/0000-0002-0978-9488) 

CO-ASESOR:

Dr. Mendívez Espinoza, Yván Alexander (orcid.org/0000-0002-7848-7002) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Evaluación y Aprendizaje 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus 

niveles 

PIURA - PERÚ 

2023 

https://orcid.org/0009-0001-3272-5351
https://orcid.org/0000-0002-0978-9488
https://orcid.org/0000-0002-7848-7002


ii 

DEDICATORIA  

A todos aquellos que han sido una parte 

integral de mi camino académico y personal. 

Incluyendo a mis hijos, por su amor 

incondicional y por creer en mí desde el 

primer día. Por sus sacrificios y su apoyo 

constante que han sido la clave de mi éxito. 

A todos aquellos que han sido una parte 

integral de mi camino académico y personal. 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Gracias a Dios por permitir llegar a realizarme. 

A mis hijos por su tiempo y comprensión su apoyo 

y creer siempre en mi 

Me gustaría expresar mi gran agradecimiento a los 

asesores por sus valiosas y constructivas 

sugerencias durante la planificación y desarrollo de 

este trabajo de investigación. Su disposición a dar 

su tiempo tan generosamente ha sido muy 

apreciada. 



iv 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR 



v 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE LA AUTORA 



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CARÁTULA ......................................................................................................... i

DEDICATORIA .................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DE ASESORES.................................... iv

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR.......................................... v

ÍNDICE DE CONTENIDOS. .............................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS .............................................................. viii 

RESUMEN ........................................................................................................ ix 

ABSTRACT ........................................................................................................ x 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1

II. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 4 

III. METODOLOGÍA ........................................................................................ 14

3.1.Tipo y diseño de investigación .............................................................. 14 

3.2. Variables y operacionalización ............................................................. 14 

3.3. Población (criterios de selección), muestra,muestreo,unidad de análisis...

 ........................................................................................................... 16 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................ 16 

3.5 Procedimientos ..................................................................................... 18 

3.6. Método de análisis de datos................................................................. 18 

3.7. Aspectos éticos .................................................................................... 19 

IV. RESULTADOS .......................................................................................... 20 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................... 30

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................... 36

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................. 37

REFERENCIAS 

ANEXOS 



vii 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Relación entre competencia digital y estilos de aprendizaje .................... 20 

Tabla 2 Relación entre la competencia digital y el estilo activo/reflexivo .............. 21 

Tabla 3 Relación entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo ........... 22 

Tabla 4 Relación entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo ........... 23 

Tabla 5 Relación entre la competencia digital y el estilo secuencial/global .......... 24 

Tabla 6 Correlación entre competencia digital y estilos de aprendizaje ................ 25 

Tabla 7 Correlación entre competencia digital y estilo activo/reflexivo ................. 26 

Tabla 8 Correlación entre competencia digital y estilo sensitivo/intuitivo .............. 27 

Tabla 9 Correlación entre competencia digital y estilo visual/verbal ..................... 28 

Tabla 10 Correlación entre competencia digital y estilo secuencial/global ........... 29 

Tabla 11 Población de acuerdo al género .......................................................... 104 

Tabla 12 Prueba de normalidad ......................................................................... 106 



viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS 

Figura 1 Esquema del diseño investigativo .......................................................... 14 



ix 

RESUMEN 

La investigación se efectuó con el objetivo de determinar la relación entre la 

competencia digital y estilos de aprendizaje desde la perspectiva del modelo Felder 

y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023. Fue un estudio de tipo básico 

con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental correlacional. Conformada de 

una muestra de 80 estudiantes de una universidad de Babahoyo. El instrumento de 

recolección de datos fue un cuestionario, validado por juicios de expertos. Los 

resultados obtenidos evidencian relación de la competencia digital y estilos de 

aprendizaje, donde el nivel regular se denota predominante expresando 70%, el 

nivel bueno señaló 17%, mientras el nivel malo 1%. Llegando a concluir que se 

logró demostrar la existencia de correlación positiva de carácter moderada entre 

competencia digital y estilos de aprendizaje desde la perspectiva de Felder y 

Silverman, expresando un Rho Spearman de 0,536. 

Palabras clave: Competencia digital, estilos de aprendizaje, capacidad 

didáctica, capacidad comunicativa. 
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ABSTRACT 

The research was carried out with the objective of determining the relationship 

between digital competence and learning styles from the perspective of the Felder 

and Silverman model at a university in Babahoyo, 2023. It was a basic type study 

with a quantitative approach, of a correlational non-experimental design. . Made up 

of a sample of 80 students from a university in Babahoyo. The data collection 

instrument was a questionnaire, validated by expert judgments. The results obtained 

show a relationship between digital competence and learning styles, where the 

regular level is denoted predominantly expressing 70%, the good level indicated 

17%, while the bad level 1%. Concluding that it was possible to demonstrate the 

existence of a positive correlation of a moderate nature between digital competence 

and learning styles from the perspective of Felder and Silverman, expressing a Rho 

Spearman of 0.536. 

Keywords: Digital competence, learning styles, didactic capacity,

communication capacity.
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I. INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza, actualmente se enfrenta a inminentes cambios en

el mundo globalizado, donde uno de los retos más acentuados en la educación 

universitaria está encauzado en transfigurar y dejar huella sólida en la vida de sus 

estudiantes, convirtiéndolos en personas con pensamiento emprendedor, 

innovador, dueñas de sus destinos y con capacidad de alcanzar sus metas 

(UNESCO, 2022). El maestro universitario debe contar con saberes y experiencias 

sólidas en su área y campo de acción, así como el manejo de metodologías activas 

en sus sesiones de aprendizaje desarrolladas en aula; con una diversidad de 

recursos, herramientas y competencias que avalen una mejor didáctica en el 

contexto tecnológico y digital que enfrentamos (Hernández, 2022). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) indicaron que existe la competencia digital y que debe 

integrarse a la gestión pedagógica UNESCO (2022). Desde los diversos sistemas 

de referencia, por donde dirijamos la mirada no podemos escapar de la realidad; 

en estados que constituyen la Unión Europea. 

En España, se ha implementado alta tecnología digital y desarrollado al mismo 

tiempo competencias digitales en las escuelas superiores de estudios y 

universidades, son muchos los proyectos ejecutados con el propósito de lograr 

llegar al 100% de alfabetización digital en el campo docente (Troitiño, 2022). En los 

años 90, el 80% de países de Latinoamérica dieron inicio a la integración de 

tecnología en educación. Chile, con su portal Enlaces consolida la relevancia que 

posee en la educación la competencia digital (Echevarría, 2022). En Uruguay, el 

Plan Ceibal dio a los estudiantes una computadora para desarrollar las 

competencias digitales (UNICEF, 2022). 

 La UNESCO y el gobierno brasileño abordaron el efecto de TIC en la 

Educación, concluyendo que el 100% de las universidades y escuelas no pueden 

permanecer estancadas frente a los cambios tecnológicos (UNESCO, 2022). Todas 

las personas logramos aprendizaje distintamente, tanto infantes y jóvenes, así 

como las personas adultas de una nación sea de una cultura u otra (Cabezas, 

2022). Se prefiere un ambiente, metodologías, un nivel de estructura, es decir 
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tenemos distintos estilos de aprender (Gallego, 2022).  Estas perspectivas 

condicionan la utilización del tiempo libre, la ordenación física de los espacios y 

áreas, planificación, la visión de cambiar y la vista de futuro (Ortegón, 2022).   

En Ecuador, se ha evidenciado que, para efectuar didácticamente un óptimo 

proceso de enseñanza, el docente, debe usar una multiplicidad de materiales 

pedagógicos para identificar estilos de aprendizaje en los educandos, dado que se 

distinguen de los demás por pensar de manera distinta, captan información, 

procesando, almacenándola y recuperándola de forma diferente, siendo 

particularidades diferenciadoras que impactan en sus estilos de aprender 

(Valderrama, 2022). El 70% de estudiantes obtienen aprendizajes particularmente, 

poseen la facilidad al manejo de herramientas tecnológicas y otros, exteriorizan 

limitaciones que les hace imposible contar con fácil acceso a las tecnologías, 

acentuándose debilidades para el despliegue de competencias digitales (Aguilar, 

2022). 

En una universidad de Babahoyo, muchos docentes al inicio de la disciplina o 

curso no incluyen dentro del diagnóstico de entrada, un estudio relacionado al 

perfeccionamiento de las competencias digitales ni de conocer los distintos estilos 

de aprender de cada estudiante. Denotándose que casi el 90% de los educandos 

no expresan una óptima práctica en el uso de sistemas informáticos, desconocen 

los sistemas operativos, carecen de conocimientos para editar documentos, videos 

y otros recursos digitales que les demanda el nivel superior de estudio en que se 

hallan, por ende, se sienten limitados; implicando un deficiente desarrollo de sus 

competencias digitales, expresando además que no se ubican en un estilo de 

aprendizaje que les conlleve a encauzar sus conocimientos.  

Ante la situación se planteó el problema: ¿Cuál es la relación entre la 

competencia digital y estilos de aprendizaje desde la perspectiva del modelo Felder 

y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023?  

Se justifica teóricamente porque se tornó importante estudiar las 

competencias digitales desde el fundamento teórico “Conectivismos de Siemens” y 

estilos de aprendizaje bajo el modelo de Felder y Silverman, que se vienen 

desarrollando en este nuevo contexto educativo global, siendo un factor de 

crecimiento personal. El aspecto metodológico radicó que este estudio admitió el 

diseño de cuestionarios sometidos a procesos de validación y confiabilidad para 
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obtener datos veraces. El aspecto práctico, consintió brindar recomendaciones 

pertinentes a la institución donde se efectúa el estudio con el fin de optimizar el 

servicio que viene brindando cuando imparte la educación a sus estudiantes, 

conllevándolos a una visión de fortalecer y perfeccionar sus competencias digitales 

y puedan reflexionar referente a sus estilos de aprendizaje.  

También, se formuló el objetivo general: Determinar la relación entre la 

competencia digital y estilos de aprendizaje desde la perspectiva del modelo Felder 

y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023.   

Se esbozaron los objetivos específicos: Establecer la relación entre la 

competencia digital y el estilo activo/reflexivo desde la perspectiva del modelo 

Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; Establecer la relación 

entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo desde la perspectiva del 

modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; Establecer la 

relación entre la competencia digital y el estilo visual/verbal desde la perspectiva 

del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; Establecer 

la relación entre la competencia digital y el estilo secuencial/global desde la 

perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023. 

Se planteó la hipótesis general: Hi. Existe relación significativa entre la 

competencia digital y estilos de aprendizaje desde la perspectiva del modelo Felder 

y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; y la hipótesis nula: H0: No 

existe relación significativa entre la competencia digital y estilos de aprendizaje 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de 

Babahoyo, 2023 

Las hipótesis específicas: 1. Existe relación significativa entre la competencia 

digital y el estilo activo/reflexivo desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman 

en una universidad de Babahoyo, 2023; 2. Existe relación significativa entre la 

competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo desde la perspectiva del modelo 

Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; 3. Existe relación 

significativa entre la competencia digital y el estilo visual/verbal desde la perspectiva 

del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023; 4. Existe 

relación significativa entre la competencia digital y el estilo secuencial/global desde 

la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 

2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Revisando fuentes bibliográficas nacionales se halló los estudios previos de: 

Cabezas (2023), en su estudio describió las implicancias de competencias 

digitales respecto al desempeño docente; aplicó un método cuantitativo y un diseño 

descriptivo correlacional; la muestra beneficiaria fueron 37 educandos y 4 docentes; 

todos ellos respondieron las preguntas de encuestas y cuestionarios confiables. La 

conclusión resaltante fue que las competencias digitales de docentes antes de la 

pandemia se encontraban 35% nivel regular; sin embargo, durante el despliegue 

de las clases virtuales en tiempos de emergencia sanitaria, mejoraron estas 

competencias a un 80% nivel bueno, esto fue producto de las constantes 

interacciones con los recursos tecnológicos, conllevándose a la adquisición de 

nuevas destrezas. Los aportes de este estudio estuvieron direccionados a fortalecer 

las conclusiones dado que serán sus resultados una línea base para hacer las 

recomendaciones respectivas. 

Zambrano y Rivadeneira (2023), se formuló el objetivo evaluar las 

competencias digitales que poseen los maestros y su práctica pedagógica. Se 

desplegó bajo un estudio de enfoque de características cuantitativo; asumiendo una 

muestra de 60 maestros y 327 educandos, aplicándoles un cuestionario con 

preguntas validadas. Los resultados expresaron que los estudiantes ostentan nivel 

apropiado de competencias digitales, destacándose 68% nivel bueno en las 

dimensiones evaluadas, obtuvo Rho=0,429 y p valor menor a 0,01, siendo 

correlación moderada y positiva. Logrando concluir que, no obstante, la evaluación 

consiguió un porcentaje alto en nivel bueno, se torna superior a los hallados en 

otros contextos, demandándose de aplicar otros instrumentos y conseguir un mayor 

acercamiento a la realidad, es necesario destacar que cada universidad posee sus 

características propias. El vínculo de este estudio con el nuestro, se denotó en 

cuanto al tipo de metodología utilizada para poder conseguir resultados veraces y 

que se contrastaron con los obtenidos en nuestro estudio. 

Revisando investigaciones previas en el ámbito internacional, se encontró a:  

García (2022), pretendió describir la incidencia que presenta la competencia 

digital de los universitarios respecto al rendimiento académico; se caracterizó como 

un estudio cuantitativo, no experimental correlacional; aplicando encuestas e 

instrumentos validados de naturaleza confiables a un grupo muestral de 603 
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estudiantes de posgrado. Sus resultados expresan valoraciones altas en las 

dimensiones referidas a la administración de información y comunicación virtual, 

así como en ámbitos de organización para aquellos que dan uso a herramientas 

digitales y, por otro lado, valoraciones bajas relacionadas a las habilidades de 

manejo técnico. Logrando concluir que queda confirmada la hipótesis que arguye 

que el 70% de los educandos que muestran niveles buenos de competencia digital. 

Se evidencia rho=0,521 y p menor 0,01, siendo correlación moderada y positiva 

entre las variable y dimensión. La relación de la investigación radicó en que admitió 

efectuar una comparación de sus metodologías usadas y de los resultados 

logrados. 

Orozco (2022), se propuso establecer el vínculo entre estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico; presentado una metodología cuantitativa, direccionada a 

efectuar un estudio básico, diseño de características no experimental, descriptivo 

correlacional. Fueron 68 estudiantes de enfermería los que constituyeron la 

población, respondiendo una encuesta y un cuestionario. Sus resultados según 

Spearman revelo un índice de 0,278 correlación baja y una valoración Sig. mayor 

a 0,05, admitiendo la hipótesis nula. La conclusión principal plantea la existencia de 

relación de estilos de aprendizaje y rendimiento académico en educandos. La 

relación del estudio con el nuestro radicó en que admitió los resultados, permitiendo 

contrastarse para poder emitir conclusiones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar las variables estudiadas. 

Montalvo et al (2022), se formuló el objetivo de analizar el nexo de la 

competencia digital y destrezas investigativas; correspondiéndole un estudio a nivel 

cuantitativo, correlacional; no experimental y transversal; contando con la 

colaboración de 92 maestros. Aplicándose encuesta y cuestionarios con aceptables 

niveles de validez y confiabilidad. En los resultados logró expresar que un 53,3 % 

perciben la competencia digital en nivel regular; otro 45,7 % perciben las 

habilidades investigativas en nivel regular. Alcanzando a concluir que la 

competencia digital de los maestros se halla relacionadas de manera significativa 

con las habilidades investigativas, representadas por p<0,01, Rho=0,619 indicando 

correlación de carácter positiva y moderada. La relación del estudio con el nuestro 

radicó en que admitió efectuar una similitud con la metodología, así como admitió 

una contrastación con los valores obtenidos. 
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Apaza (2022), investigó formulándose el propósito de vincular las variables 

denominadas competencia digital y enseñanza. Recurrió al método de tipo 

cuantitativa, no experimental y correlacional. Se acopió información mediante 

encuestas y cuestionarios, que lograron aplicarse a una muestra de 35 maestros y 

11 educandos. Los resultados evidenciaron una asociación directa y significante 

Rho=0,892 entre competencias digitales y enseñanza. La conclusión más relevante 

señaló que existe una dependencia entre competencias digitales y proceso de 

enseñanza aprendizaje. El vínculo del presente estudio con el nuestro estuvo 

centrado en que nos brindó información de su proceso metodológico, el mismo que 

logró compararse para poder enfatizar lo confiable que son los instrumentos 

aplicados en una muestra significativa. 

Casimiro et al (2022), se orientó por el reto de comprobar el nexo entre 

competencias digitales y desempeño docente en la Universidad Nacional de 

Educación durante el periodo COVID 19. Siguió una metodología cuantitativa y 

utilizando un diseño no uniforme. Fueron 252 estudiantes la muestra elegida a 

quienes se encuestaron mediante un cuestionario. La conclusión más significativa 

fue que, con base a sus resultados, coexistió relación positiva moderada entre 

competencias digitales y desempeño docente, con una valoración rho=0.499. La 

conexión del estudio estuvo centrada en los efectos de la variable competencia 

digital; utilizó el factor Spearman para apreciar la correlación entre ambas variables. 

Vidal y Maguiña (2021), efectuaron su estudio proponiéndose describir 

teóricamente, la importancia y nivel de empoderamiento que muestran los docentes 

para ejecutar su labor valiéndose recursos tecnológicos. La metodología que se 

desarrolló estuvo direccionada en una revisión metódica aplicando el análisis 

documental de artículos de revistas científicas indexadas y fuentes teóricas 

trascendentales, procediendo a realizar un análisis meticuloso referido al tema 

propuesto. Los resultados indican que se torna relevante que los docentes tengan 

conocimientos elementales respecto al manejo pertinente de recursos tecnológicos, 

las que deben integrarse en el progreso de sus prácticas pedagógicas, 

comprendiendo su empoderamiento de sus competencias digitales como factores 

sustanciales de su formación profesional; dado que si el docente se encuentra 

empoderado de su competencia digital asumirán oportunidades altas de desplegar 

su labor en aula con mucha creatividad e innovación y logre dar atención a la 
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demanda de sus educandos. La conclusión alcanzada establece que los maestros 

en un 90% demandan de un empoderamiento pertinente del manejo de recursos 

tecnológicos, y por ende de su competencia digital, a razón que esta contribuye 

notablemente a optimizar y complementar su labor de maestro. El nexo del presente 

estudio con el nuestro admitió efectuar una similitud con la metodología manejada, 

así como admitió una contrastación con las conclusiones que se derivaron de ella. 

Calvo (2021), se orientó por analizar la existencia de diferencia entre 

rendimiento académico pendiendo de los estilos de aprendizaje en educandos. 

Metodológicamente fue un estudio cuantitativo, descriptivo, que aplicó encuestas y 

cuestionarios a un grupo de 94 estudiantes, para acopiar datos de las dos variables. 

Los resultados indican que existe vínculo con el rendimiento frente a los estilos 

sensorial-intuitivo. Concluyendo que existe relación para con el género de los 

estudiantes, su nivel de estudio y la cantidad de textos. Este estudio brindó aportes 

desde el punto de vista metodológico por que permitió contrastar sus resultados y 

promover recomendaciones pertinentes acordes a la realidad encontrada.  

Palma (2021), investigó sobre el objetivo de analizar el nexo entre uso de 

TIC y competencias digitales; mostrándose como estudio característica aplicada, 

no experimental y correlacional. Focalizó 50 maestros como partícipes de la 

muestra, elegidos mediante muestreo de tipo no probabilístico, utilizada una 

encuesta y cuestionarios sometidos a la validez de sus ítems, además sometidos 

al factor Alfa de Cronbach para calcular su fiabilidad. La conclusión establece que 

si existe asociación significante del uso de TIC y competencias digitales; mostrando 

un Rho=0,621 caracterizando una relación moderada y nivel de significancia 

valorado en 0,000. Este estudio tuvo una relación directa basado en indagar 

respecto a la variable competencias digitales, cuyos resultados lograron 

contrastarse para obtener conclusiones y recomendaciones efectivas. 

Sandoval (2020), investigó partiendo del propósito de analizar el despliegue 

de estilos de aprendizaje propuestos por Felder y Silverman y sus efectos en 

optimar el rendimiento académico. Utilizó el enfoque cuantitativo; eligiendo como 

grupo poblacional a 120 estudiantes, quedando seleccionados 60 de ellos como 

muestra, quienes respondieron una rúbrica. Los resultados expresaron que el 

programa de acuerdo a Felder y Silverman demostró efectos significativos sobre el 

rendimiento académico; evidenciándose que posterior a la aplicación, los estilos de 



8 

aprendizaje pasaron del promedio 14,87 hasta 38,77 significando un incremento de 

23,9 puntos. La conclusión determinó que una estrategia que implemente estilos de 

aprendizaje propuestos por Felder y Silverman, logra causar efectos positivos en 

los rendimientos académicos de los educandos. Este estudio aportó al nuestro dado 

que se estudió el mismo modelo de estilos de aprendizaje, siendo sustancial tomar 

sus resultados y emitir con bases teóricas las recomendaciones.  

Muguerza (2018), se planteó el reto de establecer el vínculo de estilos de 

aprendizaje estudiantil y su rendimiento académico. Correspondiéndole diseño de 

índole no experimental, correlacional. Representado 205 estudiantes como muestra 

de. Recurriendo a utilizar el test de Honey y Alonso, que está organizado por 80 

interrogantes, permitiendo identificar estilos de aprendizaje de cada educando. Sus 

resultados establecen que se hallaron correlaciones inversas moderadas entre 

estilos de tipo activo, pragmático y rendimiento académico; además de relaciones 

positivas de carácter moderadas entre los estilos reflexivos, teórico y rendimiento 

académico. La conclusión destaca una correlación Rho=0,544 entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico; es decir una relación moderada y 

significativa.  Esta investigación estuvo relacionada con la nuestra por la variable 

estilos de aprendizaje, que se vio implicada en otro modelo como es de Honey y 

Alonso, que admitió efectuar una comparación de estos estilos. 

Montreuil (2018), su reto fue comparar niveles de estilos de aprendizaje que 

prevalecen entre educandos. Empleó el método cuantitativo y un diseño 

investigativo descriptivo, de tipo básico, trabajando con una muestra de 80 

educandos, todos ellos respondieron a un cuestionario y encuestas organizadas en 

40 interrogantes, donde se evidenciaron los estilos reflexivo, activo, teórico y 

pragmático. Finalizando la investigación se concluyó que no existe diferencia 

significante en los estilos de aprendizaje entre los educandos. Los aportes del 

presente estudio fueron tomados para efectuar una contrastación con los nuestros, 

tomando en cuenta la metodología que desarrolló. 

Visto los estudios previos al presente estudio se procedió a fortalecer el marco 

teórico con las concepciones de las variables y sus dimensiones. 

El fundamento teórico de la variable competencia digital halló su respaldo en 

la teoría educativa “Conectivismo de Siemens”, Conectivismo de Siemens, que 

hace su aparición en esta era digital, valiéndose de nuevas tecnologías para su 
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aplicación y describirlas. Alude que el conectivismo muestra un modelo de 

aprendizaje que demanda destrezas y capacidades de aprendizaje que van 

interrelacionadas con acciones que consientan que los docentes se desplieguen en 

un ambiente digital, donde el aprendizaje no es considerado como actividad 

particular, sino colectivo, donde las redes admiten intercambio de saberes y trabajo 

cooperativo. Asevera que siempre están surgiendo saberes nuevos, encauzando 

ello a que los docentes deben prepararse siempre, no solamente debe conocer 

herramientas web, sino también estar siempre actualizado. El conectivismo está 

basado en habilidades de aprendizaje y funciones importantes para que el docente 

utilice herramientas digitales, en las que los aprendizajes van construyéndose en 

virtud del proceso generado por los educandos y en el cual el maestro guía, facilita 

y conduce el mismo, viéndose la función de los maestros alterada, por acompañar, 

guiar, conducir y efectuar la tutoría para trabajar en redes (Siemens, 2004) 

La variable competencia digital, según Roca (2020), es una habilidad de uso 

crítico, creativo y pertinente de las TIC con el propósito de conseguir los propósitos, 

profesionales, académicos y entretenidos.  

También es definida como la competencia que mide la habilidad de utilizar 

herramientas virtuales eficientemente con la finalidad de construir saberes nuevos, 

expresarse y lograr comunicarse a través de diversos recursos multimediales 

(Llantoy y Yauricasa, 2021).  

Estas competencias digitales, pueden definirse como un cúmulo de pericias 

que todo sujeto posee para conseguir y procesar datos. Al mismo tiempo, puede 

transformarla en saberes con el propósito de adquirir un óptimo manejo y uso de 

las diversas herramientas TIC (Livingstone, 2021). 

También, existen cinco pilares que constituyen una competencia digital: 

siendo la creación digital, seguridad, resolución de contrariedades, preparación y 

comunicación y alfabetización e informatización (Moll, 2018).  Ruzaina (2020) 

establece que las competencias digitales integran diversas habilidades, destrezas 

y saberes relacionados al manejo de tecnologías. 

 La dimensión capacidad instrumental involucra la utilización de gestión de 

sistemas técnicos e informáticos con el propósito conseguir saberes elementales 

relacionado a la administración de sistemas operativos, el acopio de información y 

asiduidad de utilización de aplicaciones de ofimática y utilización de dispositivos 
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digitales para efectuar la enseñanza (Livingstone, 2021). Es decir que se usará 

como indicador la periodicidad y nivel de utilización de sistemas digitales y de TIC 

para integrar en el proceso de enseñanza (Massey, 2011). 

De acuerdo a Coronado (2016), la asiduidad y la utilización de sistemas 

digitales está centrado al manejo de los sistemas operativos, el acopio de datos y 

uso de software como Excel y el Access. Además, para el uso de TIC integrado al 

proceso de enseñanza se orienta al uso pertinente de las pizarras digitales, vídeos, 

móvil y videoconferencias para ejecutar actividades didácticas (Haleem, 2022).  

Respecto a la dimensión capacidad didáctica involucra las habilidades que 

poseen los maestros para efectuar interacción con sus estudiantes con el fin de 

promover cambios en estos (Livingstone, 2021). Para esta situación se usará como 

indicador de integración y adaptación al uso de TIC. El integrar y usar TIC está 

centrada al nivel de insertar herramientas pedagógicas y contenidos en actividades 

didácticas para crear estrategias innovadoras de enseñanza (Katanu, 2014). Por 

otro lado, la adaptabilidad a la utilización de TIC se orienta al empleo y repetición 

de uso de TIC en el despliegue de las clases en aula y practica pedagógica 

(Coronado, 2016). 

La dimensión capacidad comunicativa es aquella que se despliega en el 

trayecto de la vida, admitiendo la intervención con habilidad y eficacia en todos los 

procedimientos comunicativos al interior de la sociedad (Kiessling, 2021). Todo ello 

gracias a estas competencias comunicativas y despliegue de habilidades. 

Utilizándose como indicadores el uso de TIC en la comunicación educativa y social, 

además de la remisión de tareas mediante medios telemáticos (Nordquist, 2019).  

Cabe destacar que el uso de TIC para comunicación está centrado al uso y 

repetición de uso de los correos electrónicos y otras redes sociales como 

WhatsApp, para comunicarse con los educandos y compañeros. Mientras que, 

enviar tareas a través de la telemática está encauzado a la integración de los 

actores educativos estudiante-docente, participación en foros, debates y 

reciprocidad de información gracias a estos recursos digitales (Coronado, 2016). 

La dimensión capacidad de búsqueda de información, se refiere a la habilidad 

de conseguir información que sea confiable, segura, útil, suficiente y pertinente y 

que pueda emplearse para los objetivos que motivaron su búsqueda (Livingstone, 

2021). Pero en la actualidad presenta obstáculos ocasionados por el gran caudal 
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de información que reposa en la red. Tornándose ineludible discriminar los datos 

ciertos para conseguir información clara y beneficiosa en relación a la búsqueda 

ejecutada (Ayala, 2020). Por tal razón, los docentes deben ofrecer fuentes de 

información seguras y confiables a sus educandos con la finalidad de conseguir 

usar oportunamente fuentes informativas. Usando como indicadores el fomento de 

uso de buscadores de datos académicos y usar las TIC como recurso de registro y 

actualización (Castillo, 2021). 

El promover la utilización de buscadores de información correcta está 

centrado usar buscadores como el caso de Google y Yahoo, que son recursos 

indispensables para hallar datos, minimizando el tiempo. Mientras tanto utilizar TIC 

como herramienta digital de registro y actualización está encauzado al uso de 

recursos TIC para poder actualizarse y registrar el desempeño de estudiantes 

(Coronado, 2016). 

Los estilos de aprendizaje están teóricamente fundamentados bajo el modelo 

de Felder y Silverman; modelo que está diseñado para favorecer a educandos y 

docentes. Con este modelo los educandos pueden lograr percibir sus estilos de 

aprendizaje, que posteriormente los ayuden a poder estudiar de forma segura. 

Ayuda al docente a conceder materiales con el fin de atraer a distintos estilos de 

aprendizaje natos en educandos (Tomruk, 2018). 

El modelo Felder-Silverman está basado en la generalidad de que cada uno 

de los educandos poseen predilecciones en términos de la manera que acogen y 

procesan todos los datos que se les brinda. Presentando este modelo diversas 

dimensiones siendo señales de las distinciones de aprendizaje.  Felder y Silverman 

(2004) definen al estilo de aprendizaje como un saber conceptual de estilo que está 

asociada firmemente con las características de las personas.  

En este contexto, Felder y Silverman (2004) explican que todo estilo de 

aprendizaje, se concibe como formas de poder aprender mejor. Basado 

concretamente en peculiaridades y preferencias particulares. Todo estilo de 

aprendizaje particular es imprescindible tomar en cuenta en el despliegue de la 

enseñanza y aprendizaje, por motivo que cada educando logra aprendizajes de 

forma diferente.  

Asimismo, Felder y Silverman (2005), argumentan que un estilo de 

aprendizaje puede precisarse como el acopio de destrezas y predilecciones 
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particulares de una persona que implica a cómo este percibe, almacena y procesa 

los datos; además, cómo es su actuación en un entorno grupal, asimila, participa 

en actividades, interactúa con los demás, brinda solución a situaciones conflictivas, 

enseña y trabaja.   

Felder y Silverman (2005), proponen las siguientes dimensiones en los estilos de 

aprendizaje:   

Dimensión sensitiva/intuitivo, expresa que los estudiantes sensitivos, son 

listos, ordenados, precisos, organizados respecto a lo deben hacer; da soluciones 

a conflictos de manera fácil llevando una serie de pasos educadamente 

establecidos; tienden a ser ecuánimes y minuciosos; les complace la labor experta; 

asimilan sucesos fácilmente; entristecen sobre cursos que no hallan vínculo 

inmediato con su situación. Los educandos intuitivos son bien teóricos, inventores, 

enfocados hacia teorías y sus significaciones; sienten complacencia para 

modernizar y aborrecen las reincidencias; tienden a inclinarse por efectuar 

descubrimientos; son hábiles para razonar ligeramente sobre ideas nuevas; les va 

muy bien con abstracciones y enunciados lógicos; reprueban las áreas donde 

deben poner en práctica memoria y cálculo (Rodrigues, 2021)  

La dimensión visual/verbal, en este estilo los educandos son visuales cuando 

obtienen datos, inclinándose por distracciones ópticas, diagramas de flujo, mapas, 

etc.; recuerdan casi siempre lo que contemplan. De acuerdo al verbal, en este estilo 

los educandos seleccionan la búsqueda de forma en elaboración o dialogada; 

recuerdan fundamentalmente a lo que les leen o lo que logran escuchar (Rodrigues, 

2021).     

La dimensión activos/reflexivos, en el estilo activo, los estudiantes 

mayormente retienen y perciben información nueva cuando efectúan acciones 

dinámicas en debates, manejándola y compartiéndola con los demás. Optan por 

educarse examinando, además la comparten cooperativamente. Los educandos 

reflexivos corrientemente almacenan y perciben la información innovadora cuando 

piensan y recapacitan respecto a ella. Los aprendizajes obtenidos, 

preponderantemente, es por medio de la reflexión, su razonamiento y trabajando 

de manera individual (Rodrigues, 2021).   

La dimensión secuencial/global: los educandos secuenciales logran 

instruirse a pasos reducidos incrementándose cuando el posterior está 
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evidentemente asociado con lo antecedido; organizados y directos; cuando 

requieren solucionar un conflicto siguen senderos breves orientados por salidas de 

tipo lógicas. Los educandos globales consiguen sus saberes a grandes impulsos, 

logran aprender del material nuevo aleatoriamente y muy veloz vislumbrando 

totalmente; tiene la habilidad de dar soluciones a los aprietos de forma plus, 

pudiendo modernizar diferentes situaciones al mismo tiempo (Pica, 2006).   

Se puede apreciar que los docentes generalmente tienen la experticia en dar 

oportunidades a sus estudiantes para la progresión de sus aprendizajes, muchas 

veces lo efectúa sin tener conocimiento completo respecto a la teoría de estilos de 

aprendizaje. Si tuvieran estos docentes una mayor comprensión en relación a los 

procesos de aprendizaje y conocimiento sobre sus educandos de manera 

individual, estarían mejor preparados para proveer experiencias y escenarios que 

tienen más posibilidades de trasladarlos a adquirir eficientemente saberes, 

conceptos y habilidades (Pica, 2006).   

También, Felder y Silverman (2005), sostienen que la ventaja de identificar lo 

importante que son los estilos, es que exteriorizan que cada persona posee distinto 

estilo además del estilo dominante. Un sujeto tiene uno o más estilos de 

aprendizaje. Si un educando posee otros estilos para aprender, sus niveles de 

utilización pueden cambiar. Puede concluirse que el propósito relevante de estos 

modelos de estilo de aprendizaje denota que debe comprenderse sobre los distintos 

métodos del educando para lograr asimilar la información y poder ayudarlos a 

explorar otros estilos, de manera que no se quede solamente con uno solo.  

El docente debe ir pensando en qué dimensiones propuestas por Felder y 

Silverman encaja para que pueda comprender sus propias metodologías, o si está 

ideando en cómo innovar la enseñanza y poder motivar a educandos de distintos 

estilos, es decir que en la diversidad está la clave. Si los docentes conocen la gran 

variedad de estilos que poseen sus estudiantes, ello le va permitir integrar en su 

programación curricular toda una gama de actividades que se acentúen a ejercitar 

procesos y perspectivas, lo que sería una manera ideal de mantenerse activos tanto 

docente y estudiante (Felder y Silverman, 2005). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación estuvo ajustada a un tipo de estudio básico, con la finalidad de 

buscar conocimientos (Sánchez, 2018). Este tipo de estudio se considera 

sustantiva o pura, está basado en la indagación y satisfacción por conseguir 

conocimientos innovadores.  Se considera importante, a razón que sirve de base 

para desarrollar estudios aplicados, que son esenciales para conocer los progresos 

tecnológicos y científicos. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Se configuró como correlacional, formulando la intención de analizar la 

conexión entre variables en estudios investigativos (Hernández, et al, 2014), siendo 

además la competencia digital y estilos de aprendizaje, determinándose como 

transaccional, que se desarrolló en un tiempo específico (Sánchez, 2018) 

Presentó diseño tipo no experimental; donde no se maniobraron las variables 

y tampoco hubo incidencia de algún factor (Hernández, 2014).   

Figura 1 Esquema del diseño investigativo 

De acuerdo a lo fundamentado por Hernández, et al (2014) enfatizan que este 

estudio estuvo basado en un enfoque cuantitativo en la medida que estableció el 

comportamiento humanitario recurriendo a procesos estadísticos para comprobar 

hipótesis. 

3.2.  Variables y operacionalización 

Las variables se destacan por ser obras hipotéticas producidas por un 

estudioso, para expresar hecho o situaciones reales; siendo temas para ser citados 

y estudiados en la actualidad (Mejía, 2005) (Anexo 1). 
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3.2.1. Variable 1: Competencia digital, 

Definición conceptual  

Estas competencias digitales, pueden definirse como un conjunto de pericias 

que todo sujeto conserva para conseguir y procesar datos. Al mismo tiempo, tiene 

la capacidad de transformarla en saberes con el propósito de adquirir un óptimo 

manejo y uso de las diversas herramientas TIC (Livingstone, 2021). 

Definición operacional  

Esta variable podrá ser medida por sus respectivas dimensiones: Capacidad 

comunicativa, capacidad instrumental, capacidad didáctica y capacidad de 

búsqueda de información. Para esta medición se utilizará un cuestionario. 

Indicadores 

Utilización de TIC, integración al uso de TIC, adaptabilidad al uso de las TIC, 

frecuencia y nivel de uso de sistemas informáticos, utilización de las TIC para la 

comunicación laboral, educativa y social, utilización y fomento de uso de 

buscadores de información académica, envío de trabajos a través de medios y 

manejo de información. 

Escala de medición 

Ordinal  

3.2.2. Variable 2:  Estilo de aprendizaje 

Definición conceptual 

Felder y Silverman (2005), el estilo de aprendizaje puede precisarse como el 

acopio de habilidades y predilecciones particulares de un sujeto que implica a cómo 

distingue, almacena y procesa los datos; además, cómo es su actuación en un 

entorno grupal, asimila, participa en actividades, interactúa con los demás, brinda 

solución a situaciones conflictivas, enseña y trabaja.   

Definición operacional  

Variable que puede medirse a través de sus dimensiones: Estilo 

activo/reflexivo, sensitivo intuitivo, visual/verbal y secuencial/global; apoyado de un 

cuestionario.  

Indicadores 

Aprendizaje activo /reflexivo, aprendizaje sensitivo/intuitivo, aprendizaje 

visual/verbal y aprendizaje secuencial/global 
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Escala de medición 

Ordinal 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis 

3.3.1. Población 

Se establece como el conjunto de individuos que exteriorizan particularidades 

análogas, logrando de estos resultados demandados por el estudio (Arias, 2006). 

La población la constituyeron 80 estudiantes (Anexo 9). 

Asimismo, la muestra para este estudio la conformarán 80 estudiantes que 

fueron la misma población. 

Conceptuándose como un subconjunto específico y distintivo, que es extraído 

de un grupo poblacional viable. Sin embargo, al aplicarse la encuesta con los 

cuestionarios apropiados, esta muestra manifestará las peculiaridades de la 

población focalizada (Valderrama, 2013).  

Criterios de inclusión  

a) Educandos que accedieron libremente ser parte del estudio. b) Estudiantes

mayores de 18 años de ambos sexos. c) Estudiantes matriculados el presente año 

lectivo. 

Criterios de inclusión 

a) Estudiantes que no acudieron la fecha de aplicación del cuestionario. b)

Estudiantes que presentaron el cuestionario con respuestas incompletas.

3.3.2. Muestreo 

Este procedimiento se aplicará a la población determinándose que será 

muestreo de tipo no probabilístico. 

3.3.3. Unidad de análisis 

La conformarán estudiantes de una universidad de Babahoyo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Chávez (2018) sustenta que el procedimiento de recolectar datos se 

denomina técnicas, cuya finalidad es medir las variables del estudio y obtener 

información necesaria e importante. Zapata (2006) define que la encuesta está 
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determinada por grupo de técnicas cuyo propósito es recopilar sistemáticamente, 

datos relacionados un grupo de sujetos.  

La investigación presente utilizó, la encuesta, dado que es una técnica con 

ventaja y fiable para la obtención de información.  

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El cuestionario, es un medio organizado por múltiples interrogantes 

procedentes a las variables que van medirse tomando en cuenta dimensiones e 

indicadores; asimismo se diseñan para otorgar información relevante y lograr los 

propósitos formulados en proyectos investigativos; consintiendo normalizar e 

integrar el procedimiento de recojo de información (Sierra, 2012). 

El cuestionario, fue el instrumento seleccionado para el estudio. 

Este cuestionario de competencia digital se organizó en 20 interrogantes, 

dividido en 4 dimensiones, 8 indicadores y midiéndose con escala Likert (Siempre, 

casi siempre, a veces, casi nunca y nunca). Asimismo, el cuestionario de estilos de 

aprendizaje, se constituyó en 24 interrogantes, 4 dimensiones y 4 indicadores; 

midiéndose con una escala de Likert (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 

nunca) (Anexo 2) 

3.4.3. Validez 

De acuerdo a Hernández et al., (2014) fundamentan que validez, se establece 

como un proceso llevado a cabo por peritos, quienes emitirán un su criterio y juicio 

de valoración a los ítems de un instrumento, con la finalidad de darles consistencia 

y fiabilidad para lograr recoger datos de la variable que desea valorar.  

El estudio, consideró el juicio crítico de 5 expertos para validar los 

cuestionarios, determinando sean aplicados, mediante los criterios como: la 

coherencia, pertinencia y la relevancia (Anexo 3). 

Asimismo, se efectuó el procedimiento de V Aiken para el instrumento de la 

competencia digital, expresando una valoración de 1.00 y el instrumento de estilos 

de aprendizaje de Felder y Silverman reveló 1.00, indicando que los instrumentos 

son aceptables. 



18 

3.4.4. Confiabilidad 

Esta confiabilidad es un procedimiento que demuestra la consistencia de un 

instrumento pudiéndose aplicar repetidas veces a los mismos sujetos del estudio. 

Puede ser apreciada por diversas técnicas, que interpretarán sus valoraciones 

(Robbins et al, 2013). 

Este proceso de confiabilidad fue aplicado a los cuestionarios, recurriendo al 

factor Alfa de Cronbach, generando una valoración 0,866 para el instrumento de 

competencia digital; asimismo, para el instrumento de estilos de aprendizaje 

expresó el índice 0,943, concluyendo que los cuestionarios se hallan en un nivel 

óptimo y confiable; y por ende puedan aplicarse a la muestra seleccionada. Este 

nivel de confiabilidad dependió de los resultados emanados de la aplicación de los 

cuestionarios al grupo designado piloto (Anexos 6 y 7). 

3.5. Procedimientos 

• Se presentó una solicitud a la oficina rectora de la universidad de Babahoyo

para obtener la autorización y poder realizar las encuestas.

• Se adaptaron los instrumentos de acuerdo al contexto real de las variables.

• Se efectuó el proceso de validación de cuestionario con ayuda de los expertos.

• Se procedió a aplicar los cuestionarios a los participantes del grupo piloto.

• Se precedió efectuar el proceso de confiabilidad de instrumentos.

• Se aplicaron los instrumentos a los participantes del grupo muestral.

• Se recolectaron datos y procediéndose estructurar bases de datos para poder

seguir con el análisis e interpretación de resultados logrados.

3.6. Método de análisis de datos 

Conseguidos los resultados se organizaron los datos, para ingresarlos a una 

tabla baremo de datos esbozada en Excel con el propósito de crear tablas con 

valoraciones de frecuencia y porcentuales a través de estadística descriptiva. 

Igualmente, a lo correspondiente a las correlaciones y demostración de las 

hipótesis planteadas, se utilizó la estadística de tipo inferencial con ayuda de Rho 

Spearman, que forma parte de la aplicación SPSS.  



19 

3.7. Aspectos éticos 

Estos aspectos se consideraron a partir de principios y valores que se 

desplegaron cuando se aplicaron las encuestas de recolección de información con 

responsabilidad y honestidad, sin llegar a manipular los datos obtenidos de los 

participantes y sustentar la legitimidad y limpieza de la investigación. Se respetó en 

todo momento los derechos del autor; al mismo tiempo el código de ética de la 

Universidad César Vallejo. Los principios éticos ejercidos fueron: a) Beneficencia, 

se procuró en todo momento el bienestar de cada uno de los partícipes del estudio. 

b) No maleficencia, respetando la integridad tanto física como psíquica de los

integrantes de la muestra. c) Autonomía, se dio la opción de que cada participante 

decida su colaboración o no en el estudio. d) Justicia, se practicó un trato equitativo 

para los participantes de la investigación. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Estadística descriptiva  

Objetivo general 

Determinar la relación entre la competencia digital y estilos de aprendizaje desde 

la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 

2023 

Tabla 1 Relación entre competencia digital y estilos de aprendizaje 

Estilos de aprendizaje 

Bueno  Regular Malo Total 

Competencia digital Bueno 17% 4% 1% 22% 

Regular 6% 70% 1% 77% 

Malo 0% 0% 1% 1% 

Total 23% 74% 3% 100% 

Nota. Datos tomados de los estudiantes 

Se exponen los resultados de la tabla 1 percibidos por estudiantes, respecto a la 

relación de la competencia digital y estilos de aprendizaje, donde el nivel regular se 

denota predominante expresando 70%, el nivel bueno señaló 17%, mientras el nivel 

malo 1%. 
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Objetivo específico 1 

Establecer la relación entre la competencia digital y el estilo activo/reflexivo desde 

la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 

2023 

Tabla 2 Relación entre la competencia digital y el estilo activo/reflexivo 

Activo/reflexivo 

Bueno  Regular Malo Total 

Competencia digital Bueno 18% 3% 1% 22% 

Regular 13% 62% 2% 77% 

Malo 0% 0% 1% 1% 

Total 31% 65% 4% 100% 

Nota. Datos tomados de los estudiantes 

Se exteriorizan los resultados de la tabla 2 percibidos por estudiantes, en afinidad 

a la relación de la competencia digital y estilo activo /reflexivo, donde el nivel regular 

se denota preponderante enunciando 62%, señalando el nivel bueno 18%, mientras 

el nivel malo 1%. 
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Objetivo específico 2 

Establecer la relación entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo desde 

la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 

2023 

Tabla 3 Relación entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo 

Sensitivo/intuitivo 

Bueno  Regular Malo Total 

Competencia digital Bueno 13% 5% 4% 22% 

Regular 21% 51% 5% 77% 

Malo 0% 0% 1% 1% 

Total 34% 56% 10% 100% 

Nota. Datos tomados de los estudiantes 

Se manifiestan los resultados de la tabla 3 percibidos por estudiantes, en afinidad 

a la relación de la competencia digital y estilo sensitivo/intuitivo, donde el nivel 

regular se denota preponderante exponiendo 51%, señalando el nivel bueno 13%, 

mientras el nivel malo 1%. 
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Objetivo específico 3 

Establecer la relación entre la competencia digital y el estilo visual/verbal desde la 

perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 2023 

Tabla 4 Relación entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo 

Visual/verbal 

Bueno Regular Malo Total 

Competencia digital Bueno 3% 16% 3% 22% 

Regular 1% 72% 4% 77% 

Malo 0% 0% 1% 1% 

Total 4% 88% 8% 100% 

Nota. Datos tomados de los estudiantes 

Se revelan los resultados de la tabla 4 percibidos por estudiantes, respecto a la 

relación de la competencia digital y visual /verbal, donde el nivel regular se 

evidencia predominante expresando 72%, señalando el nivel bueno 3%, mientras 

el nivel malo 1%. 
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Objetivo específico 4 

Establecer la relación entre la competencia digital y el estilo secuencial/global 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de 

Babahoyo, 2023. 

Tabla 5 Relación entre la competencia digital y el estilo secuencial/global 

Secuencial/global 

Bueno  Regular Malo Total 

Competencia digital Bueno 16% 4% 2% 22% 

Regular 9% 65% 3% 77% 

Malo 0% 0% 1% 1% 

Total 25% 69% 6% 100% 

Nota. Datos tomados de los estudiantes 

Se revelan los resultados de la tabla 5 percibidos por estudiantes, respecto a la 

relación de la competencia digital y secuencial/global, donde el nivel regular se 

evidencia predominante expresando 65%, señalando el nivel bueno 16%, mientras 

el nivel malo 1%. 
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4.2. Estadística inferencial 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la competencia digital y estilos de aprendizaje 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de 

Babahoyo, 2023. 

H0: No existe relación significativa entre la competencia digital y estilos de 

aprendizaje desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad 

de Babahoyo, 2023 

Tabla 6 Correlación entre competencia digital y estilos de aprendizaje 

Competencia 

digital 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,536** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
,536** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

Los resultados de la tabla 6, revelan la correlación entre competencia digital y 

estilos de aprendizaje, exteriorizando que se vinculan de manera significativa, 

según la Sig.=0,000 es inferior a 0,05 y el valor rho=0,536, demostrando correlación 

positiva de carácter moderada, admitiendo la hipótesis investigada e impugnando 

la hipótesis nula.  

El resultado se torna propicio y significativo de la correlación favoreciendo una 

mejora en la competencia digital y en los estilos de aprendizaje. 
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Hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación significativa entre la competencia digital y el estilo activo/reflexivo 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de 

Babahoyo, 2023. 

Tabla 7 Correlación entre competencia digital y estilo activo/reflexivo 

Competencia 

digital 

Estilo 

activo/reflexivo 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,326** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 80 80 

Estilo 

activo/reflexivo 

Coeficiente de 

correlación 
,326** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

La tabla 7 en sus resultados revela correlación entre competencia digital y estilo 

activo/reflexivo, manifestando que se relacionan de manera significativa, según la 

Sig.=0,003 es inferior a 0,05 y el valor rho=0,326, demostrando correlación positiva 

de carácter baja, consintiendo la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula.  

El resultado se torna favorable y significativo de la correlación beneficiando una 

mejora en la competencia digital y el estilo activo/reflexivo. 
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Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación significativa entre la competencia digital y el estilo 

sensitivo/intuitivo desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una 

universidad de Babahoyo, 2023. 

Tabla 8 Correlación entre competencia digital y estilo sensitivo/intuitivo 

Competencia 

digital 

Estilo 

sensitivo/intuitivo 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,221* 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 80 80 

Estilo 

sensitivo/intuitivo 

Coeficiente de 

correlación 
,221* 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

N 80 80 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

La tabla 8 en sus resultados revela correlación entre competencia digital y estilo 

sensitivo/intuitivo, declarando que se relacionan significativamente, según la 

Sig.=0,049 es inferior a 0,05 y el valor rho=0,221, demostrando correlación positiva 

de carácter baja, consintiendo la hipótesis investigada y rechazando la hipótesis 

nula.  

El resultado se torna favorable y significativo de la correlación beneficiando una 

mejora en la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo. 
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Hipótesis específica 3  

Hi: Existe relación significativa entre la competencia digital y el estilo visual/verbal 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de 

Babahoyo, 2023. 

 

Tabla 9 Correlación entre competencia digital y estilo visual/verbal 

 

Competencia 

digital 

Estilo 

visual/verbal 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,426** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Estilo 

visual/verbal 

Coeficiente de 

correlación 
,426** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

La tabla 9 en sus resultados expresa la correlación entre competencia digital y estilo 

visual/verbal, exponiendo que se relacionan significativamente, según la Sig.=0,000 

es inferior a 0,05 y el valor rho=0,426, demostrando correlación positiva de carácter 

moderada, consintiendo la hipótesis alterna y contradiciendo la hipótesis nula.  

El resultado es favorable y significativo de la correlación ayudando a la mejora en 

la competencia digital y el estilo visual/verbal. 
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Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación significativa entre la competencia digital y el estilo 

secuencial/global desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una 

universidad de Babahoyo, 2023. 

Tabla 10 Correlación entre competencia digital y estilo secuencial/global 

Competencia 

digital 

Estilo 

secuencial/global 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,483** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Estilo 

secuencial/global 

Coeficiente de 

correlación 
,483** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

La tabla 10 en sus resultados enuncia correlación entre competencia digital y estilo 

secuencial/global, expresando una relación significativa, según la Sig.=0,000 es 

inferior a 0,05 y el valor rho=0,483, demostrando correlación positiva de carácter 

moderada, consintiendo la hipótesis alterna e impugnando la hipótesis nula.  

El resultado es favorable y significativo de la correlación ayudando a optimizar la 

competencia digital y el estilo secuencial/global. 
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V. DISCUSIÓN

En relación a la competencia digital, se concibe como un cúmulo de saberes,

destrezas, habilidades y capacidades asociadas al uso de herramientas 

tecnológicas, aplicada a los contextos y procesos educativos, con el fin de 

conseguir objetivos planteados. A raíz del desarrollo de esta competencia surgió la 

preocupación de conocer como la están desarrollando los actores educativos 

actualmente, comprendiendo que la tecnología avanza vertiginosamente afectando 

e incursionando en el ámbito educativo. 

Asimismo, se necesita poner en evidencia de qué manera vienen logrando 

aprendizajes los estudiantes de educación superior, en donde juegan un rol muy 

importante sus estilos de aprendizaje, en este sentido se formuló el objetivo general 

de determinar la relación entre la competencia digital y estilos de aprendizaje desde 

la perspectiva del modelo Felder y Silverman en una universidad de Babahoyo, 

2023, cuyos resultados respecto a la relación de la competencia digital y estilos de 

aprendizaje, el nivel regular se denotó predominante expresando 70%, el nivel 

bueno señaló 17%, mientras el nivel malo 1%; al mismo tiempo se determinó la 

valoración Rho=0,536 y un p valor=0,000 menor a 0,01, enunciando correlación de 

características positiva moderada, consintiendo la hipótesis investigada y refutando 

la hipótesis nula. 

Estos resultados se tornan propicios y significativos de la correlación 

beneficiando el progreso de la competencia digital y en los estilos de aprendizaje a 

partir del modelo Felder y Silverman. 

Resultados que hallan divergencias con los de Cabezas (2023), quien 

también hizo su estudio a nivel cuantitativo y diseño correlación, donde sus 

conclusiones determinaron que las competencias digitales de docentes antes de la 

pandemia se encontraban 35% nivel regular; no obstante, durante el despliegue de 

las clases virtuales en época de emergencia sanitaria, optimizaron estas 

competencias a un 80% nivel bueno, producto de las constantes interacciones con 

las herramientas tecnológicas. 

Los resultados son coincidentes con los de Montalvo et al (2022), quien 

efectuó su estudio de similar metodología y diseño, concluyendo también que la 

competencia digital de los maestros se halla relacionadas de manera significativa 

con las habilidades investigativas, representadas por p<0,01, Rho=0,619 revelando 
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correlación de carácter positiva moderada. Dentro de la competencia digital juega 

un rol relevante la capacidad de identificación y localización de información, así 

como la destreza para detectar el nivel de validez de los contenidos digitales.  

Al mismo tiempo, los resultados de Apaza (2022), mostraron discrepancia, 

dado que el vínculo entre competencia digital y la enseñanza fue estimada en 

Rho=0,892, siendo un nivel de correlación positiva alta; finiquitando además que 

existe una dependencia acentuada entre las competencias digitales el proceso de 

aprendizaje. Estas competencias admiten crear y hacer intercambio de contenidos 

digitales, colaborar, comunicar, así como solucionar problemáticas con intención de 

lograr un desarrollo eficaz y con mucha creatividad en la vida, en el trabajo y en las 

múltiples actividades sociales. 

Se tomó como referencia la investigación efectuada por Vidal y Maguiña 

(2021), quienes enfatizaron que las competencias digitales son factores medulares 

de su formación académica y profesional; en la medida que si el docente se 

encuentra empoderado de su competencia digital asumirá altas oportunidades de 

desplegar su labor pedagógica en aula de clase con mucha creatividad e innovación 

y podrá brindar atención a la demanda y necesidades educativas de sus 

estudiantes. 

Resultados que admiten enfatizar lo teorizado por Sandoval (2020), quien 

llegó a concluir que una estrategia que implemente los estilos de aprendizaje de 

Felder y Silverman, logra originar efectos positivos en los rendimientos académicos 

de los educandos. 

Cabe citar lo teorizado por Roca (2020), quien asevera que la competencia 

digital demanda usar de manera crítica, creativa y pertinente las TIC con el 

propósito de conseguir los objetivos, profesionales, académicos y entretenidos. Por 

otro lado, la competencia digital halla su respaldo teórico en la teoría educativa 

“Conectivismos de Siemens”, Siemens (2004), donde se manifiesta que el 

conectivismo exterioriza un modelo de aprendizaje que demanda ejercitar 

destrezas y capacidades de aprendizaje que están directamente interrelacionadas 

con actividades diversas que consienten que cada uno de los docentes se 

desplieguen pedagógicamente en un espacio digital, donde el proceso de 

aprendizaje no es apreciado como actividad personal, sino colectivo, que ayudado 
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por las redes se logran intercambios de múltiples conocimientos y trabajo de 

carácter cooperativo.  

En este mismo contexto de los resultados, se precisa citar la fundamentación 

teórica del Modelo de Felder y Silverman Tomruk (2018), quienes manifiestan que, 

al ejercitar este modelo, los educandos pueden conseguir percibir sus estilos de 

aprendizaje, que consecutivamente los puede ayudar a estudiar de manera segura. 

Todo estilo de aprendizaje es imprescindible de tener en cuenta en el despliegue 

de la enseñanza y aprendizaje, por motivo que cada educando logra sus 

aprendizajes de manera distinta y de acuerdo a sus habilidades académicas.  

El primer objetivo específico, demandó establecer la relación entre la 

competencia digital y el estilo activo/reflexivo desde la perspectiva del modelo 

Felder y Silverman, demostrando sus resultados la relación de la competencia 

digital y estilo activo /reflexivo, donde el nivel regular se denota preponderante 

enunciando 62%, señalando el nivel bueno 18%, mientras el nivel malo 1%; 

asimismo, el coeficiente correlacional Spearman expresó (Rho=0,326), lo que 

evidenció una relación positiva baja, igualmente un p=0,003, que fue <0,01, que 

admite refutar su hipótesis nula. Estos hallazgos se tornan favorables y 

significativos de la correlación favoreciendo una mejora en la competencia digital y 

el estilo activo/reflexivo]; además muestran discrepancia con los de Palma (2021), 

quien a través de un estudio no experimental y correlacional logra concluir que si 

existe asociación directa y significante del uso de TIC y competencias digitales; 

mostrando un Rho=0,621 caracterizando una relación moderada. 

Asimismo, se toma el aporte teórico de Rodrigues (2021), quien consolida que 

los estudiantes de estilo activo, retienen y comprenden la nueva información al 

momento de efectuar actividades de manera dinámica participando en debates, 

utilizándola y compartiéndola con los demás; al mismo tiempo el estilo reflexivo, les 

admite acopiar y percibir información trascendental cuando piensan y recapacitan 

en relación a ella. 

Cabe destacar en esta situación de los resultados que, si los docentes 

tuvieran una mayor comprensión respecto a los procesos de aprendizaje y 

conocimiento sobre sus educandos de manera individual, estarían óptimamente 

preparados para proveer experiencias y escenarios que poseen mayores 

posibilidades de trasladarlos a obtener saberes, conceptos y habilidades 
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eficientemente (Pica, 2006). Se destaca, además, que el estilo de aprendizaje del 

estudiante universitario depende mucho de la carrera profesional que cursan. Si 

estudiante reconoce su estilo de aprendizaje, podrá un óptimo rendimiento 

académico.  

Respecto al segundo objetivo específico que propuso establecer la relación 

entre la competencia digital y el estilo sensitivo/intuitivo desde la perspectiva del 

modelo Felder y Silverman, expuso resultados en afinidad a la relación de la 

competencia digital y estilo sensitivo/intuitivo, donde el nivel regular se denota 

preponderante exponiendo 51%, señalando el nivel bueno 13%, mientras el nivel 

malo 1%; al mismo tiempo se aplicó Spearman que suscitó como resultado 

Rho=0,221, manifestando correlación positiva de carácter baja y un p 

valor=0,049<0,05. Resultados, que discrepan con Casimiro et al (2022), en el 

estudio concerniente a las competencias digitales, logró finiquitar que coexistió 

relación significativa moderada entre competencias digitales y la variable 

desempeño docente, exteriorizando una rho=0,499. Livingstone (2021), señaló que 

lo sujetos que poseen competencias digitales consiguen procesar información, 

convirtiéndola en saberes con el fin de lograr un eficaz manejo de diversas 

herramientas tecnológicas. 

Hallazgos que precisan mencionar a Moll (2018), quien revela que existen 

cinco pilares que componen una competencia digital: siendo la seguridad, la 

creación digital, la resolución de contrariedades, la preparación y comunicación y 

la alfabetización e informatización.Ante este análisis de resultados, se precisa 

acotar lo teorizado por (Rodrigues, 2021) en relación al estilo sensitivo/intuitivo, 

señalando que el educando de estilos sensitivos, son capaces, metódicos, justos, 

organizados respecto a lo deben hacer; plantea soluciones a conflictos de manera 

fácil ejercitando llevando una serie de pasos correctamente instituidos; por tanto 

sienten complacencia siguiendo reglas y normativas o procedimientos que ya están 

establecidos; además son ecuánimes y minuciosos al efectuar actividades.  

Asimismo, los de estilo intuitivo, manejan fácilmente la teoría, les gusta 

inventar, siempre están predispuestos a inventar, no son memoristas. Calvo (2021), 

también manifiesta que este tipo de estilo de aprendizaje tiene correspondencia 

directa con el rendimiento académico de los educandos. Es decir, que ejercitan la 
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innovación, el descubrimiento y abstracción; captan los conceptos nuevos y 

completan sus tareas de manera rápida.  

El tercer objetivo específico planteado fue establecer la relación entre la 

competencia digital y el estilo visual/verbal desde la perspectiva del modelo Felder 

y Silverman, cuyos resultados posteriores a la aplicación de Spearman, 

determinaron un Rho=0,426 y un p valor=0,000<0,01, manifestando correlación 

positiva moderada; difiriendo con lo que señala García (2022), en su estudio de 

metodología cuantitativa, donde llega a concluir que el 70% de los educandos que 

muestran nivel bueno de competencia digital; además de un nivel de correlación 

semejante a nuestro estudio, representado por un Rho=0,521 y p<0,01, indicando 

correlación de características positiva moderada.  

En esta asociación de la variable y dimensión, Rodrigues (2021), teoriza que 

en este estilo visual/verbal, los educandos se inclinan por obtener aprendizajes por 

distracciones ópticas que pueden ser imágenes, diagramas, mapas u otros; 

asimismo, su estilo verbal les admite recordar lo que otras personas les leen y lo 

que consiguen escuchar, logran expresarse con facilidad, poseen un extendido 

vocabulario y les complace la lectura. También, Felder y Silverman (2005), declara 

que el estilo de aprendizaje demanda que debe comprenderse sobre los distintos 

métodos del educando para conseguir asimilar la información y de esta manera 

poder ayudarlos a explorar nuevos estilos.  

Los resultados expresados en el cuarto objetivo específico propuesto que 

fue establecer la relación entre la competencia digital y el estilo secuencial/global 

desde la perspectiva del modelo Felder y Silverman, donde posterior a la aplicación 

del factor Spearman, se suscitó la valoración Rho=0,483, con un p menor a 0,01, 

señalando correlación positiva moderada y una eminente aceptación ala hipótesis 

alterna. Resultados semejantes a los de Zambrano y Rivadeneira (2023), quienes 

a través de una metodología cuantitativa estudiaron la competencia digital, cuyos 

resultados expresaron que los estudiantes poseen nivel apropiado de 

competencias digitales, destacándose 68% nivel bueno en las dimensiones 

evaluadas de la variable, donde sus resultados inferenciales reflejaron rho=0,429 

determinando correlación moderada y positiva entre la variable y dimensión.  

El análisis de los resultados admite citar a Pica (2006), quien enfatiza que 

los estudiantes con el estilo secuencial, gusta mucho de seguir senderos breves 
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con salidas lógicas para poder dar solución a problemas; asimismo, el estilo global 

le permite al estudiante solucionar dificultade de manera veloz lograr hacer 

innovaciones al mismo tiempo. En este contexto de resultados, se toma el aporte 

teórico de Felder y Silverman (2005), cuando enfatizan que si los maestros conocen 

la multiplicidad de estilos de aprendizaje que poseen sus educandos, esto le 

permitirá integrar en sus programaciones curriculares diversas actividades 

tendientes a ejercitar procesos y perspectivas, manteniendo activos tanto docente 

y educando. 

Los resultados demandan fortalecer las dimensiones de la competencia 

digital, basándose en Livingstone (2021) quien arguye que la capacidad 

instrumental demanda gestionar el uso de sistemas informáticos, acopio de datos, 

manojo de ofimática y de dispositivos digitales. Por otro lado, la capacidad 

didáctica, según Katanu (2014), establece que los docentes deben integrar TIC en 

la enseñanza para fortalecer los aprendizajes estudiantiles. Así también, Kiessling 

(2021), enfatiza que la capacidad comunicativa se fortalece cuando el sujeto hace 

uso de medios digitales como el caso de redes sociales para fomentar su 

interacción con los demás. Finalmente, Castillo (2021), nos refiere que la búsqueda 

de información, se fortalece cuando el docente ofrece fuentes de datos seguras y 

fiables a sus educandos con la finalidad de conseguir el uso oportuno de fuentes 

informativas. 

La debilidad del estudio estuvo acentuada en el aspecto metodológico, 

referido a la búsqueda de los expertos para que efectúen la validez de los 

constructos, quienes, por motivo de trabajo, extendieron el tiempo para efectuar 

dicha validación. 

La fortaleza del estudio admite citar a Felder y Silverman (2004) quienes 

describen que el estilo de aprendizaje, se concibe como formas de poder aprender 

mejor. Basado concretamente en peculiaridades y preferencias particulares de 

cada sujeto. Al mismo tiempo, demanda que estilo de aprendizaje puede precisarse 

como acopio de habilidades y predilecciones particulares los estudiantes 

implicándoles cómo percibe, almacena y procesa la información que recibe; 

asimismo, cómo es su desenvolvimiento en un entorno grupal.  
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VI. CONCLUSIONES

1. Acorde a los resultados logrados en el estudio, se logró demostrar existencia de

correlación de carácter positiva moderada entre competencia digital y estilos de

aprendizaje desde la perspectiva de Felder y Silverman, expresando un Rho

Spearman de 0,536.

2. Los resultados del estudio enunciaron existencia de correlación positiva de

carácter baja entre competencia digital y estilo activo/reflexivo, expresado por el

coeficiente Rho Spearman=0,326.

3. Conforme a los resultados logrados en el estudio se determinó la existencia de

correlación de carácter positiva baja entre la competencia digital y estilo

sensitivo/intuitivo, establecido por el coeficiente Rho Spearman=0,221.

4. En concordancia a los resultados captados en el estudio, se estableció la

existencia de correlación de carácter positiva moderada entre la competencia

digital y estilo visual/verbal, observándose la valoración Rho Spearman=0,426.

5. En correspondencia a los resultados de la investigación, estos enuncian una

correlación de carácter positiva moderada entre la competencia digital y estilo

secuencial/global, valorada con Rho Spearman de 0,483.
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VII. RECOMENDACIONES

• El rectorado de la Universidad de Babahoyo debe promover en los estudiantes

de todas las facultades sobre el uso y manejo de plataformas virtuales de

aprendizaje con el fin de fortalecer su competencia digital y sus estilos de

aprendizaje desde la perspectiva de Felder y Silverman.

• Los docentes desarrollen estrategias innovadoras que permitan a los

estudiantes manejar información y participar activamente en debates, poniendo

en ejercicio su razonamiento, lo que lo encaminaría en el despliegue óptimo del

estilo activo/reflexivo.

• Los docentes en sus planificaciones curriculares integren actividades que les

permitan a sus estudiantes poner en ejercicio su pensamiento innovador y

puedan proponer ideas nuevas para solucionar conflictos siguiendo

procedimientos, con la intención que fortalezcan su estilo de aprendizaje

sensitivo/intuitivo.

• Los docentes desarrollen en el aula de clase, actividades que admitan a los

estudiantes efectuar sus exposiciones utilizando infografías, esquemas y otros

recursos gráficos con la finalidad que ejerciten y fortalezcan su estilo de

aprendizaje visual/verbal.

• Los docentes adecuen su planificación con actividades que desarrollen

competencias en sus estudiantes, tendientes a enfatizar el despliegue del estilo

de aprendizaje secuencial/global, fortaleciendo sus habilidades para dar

solución a problemas que se les presenten y puedan tomar las decisiones

pertinentes.
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Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFICINICÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Competencia digital Competencia digital, Estas 
competencias digitales, 
pueden definirse como un 
conjunto de destrezas que 
todo sujeto posee para 
conseguir y procesar datos e 
información. Al mismo 
tiempo, es capaz de 
transformarla en saberes con 
el propósito de obtener un 
óptimo manejo y uso de las 
diversas herramientas TIC 
(Livingstone, 2021) 

Esta variable podrá ser 
medida por sus respectivas 
dimensiones: Capacidad 
comunicativa, capacidad 
instrumental, capacidad 
didáctica y capacidad de 
búsqueda de información. 

• Capacidad instrumental • Frecuencia y nivel de uso 
de sistemas informáticos

• Utilización de TIC

(1) Nunca
(2) Casi nunca
(3) A veces
(4) Casi siempre
(5) Siempre 

• Capacidad didáctica • Integración al uso de TIC 

• Adaptabilidad al uso de las 
TIC

• Capacidad comunicativa • Utilización de las TIC para 
la comunicación laboral, 
educativa y social.

• Envío de trabajos a través 
de medios

• Capacidad de búsqueda de 
información 

• Utilización y fomento de 
uso de buscadores de 
información académica.

• Manejo de información

Estilos de aprendizaje Felder y Silverman (2005), el 
estilo de aprendizaje puede 
precisarse como la 
recopilación de habilidades y 
predilecciones particulares 
de un individuo que implica a 
cómo percibe, almacena y 
procesa información; 
además, cómo es su 
actuación en un entorno 
grupal, asimila, participa en 
actividades, interactúa con 
los demás, brinda solución a 
situaciones conflictivas, 
enseña y trabaja. 

La variable que puede 
medirse a través de sus 
dimensiones: Estilo 
activo/reflexivo, sensitivo 
intuitivo, visual/verbal y 
secuencial/global; apoyado 
de un cuestionario. 

• Estilo activo/reflexivo • Aprendizaje activo
/reflexivo

(1) Nunca
(2) Casi nunca
(3) A veces
(4) Casi siempre
(5) Siempre 

• Estilo sensitivo intuitivo • Aprendizaje 
sensitivo/intuitivo

• Estilo visual/verbal • Aprendizaje visual/verbal

• Estilo secuencial/global • Aprendizaje 
secuencial/global



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIA DIGITAL 

1. Información general
1.1. Código: ……………………… 

1.2. Sexo : 

Instrucciones: Estimado(a) estudiante, te solicitamos responder el presente cuestionario relacionado a la 
competencia digital. Debe marcar con una equis(x) la respuesta que crea pertinente. 

. 
Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Valor 1 2 3 4 5 

N° Dimensiones/ Indicadores/Ítems 
Escala 

1 2 3 4 5 

Capacidad instrumental 

Frecuencia y nivel de uso de sistemas informáticos 

1 
Maneja conocimientos básicos sobre el funcionamiento del sistema 
operativo y otros programas 

Integración al uso de TIC 

2 
Utilizas videos digitales como herramienta TIC para desarrollar actividades 
educativas propias de tu carrera profesional 

3 
Utilizas las aplicaciones móviles como herramienta TIC para sus desarrollar 
actividades educativas y de otra índole  

4 
Utilizas la videoconferencia como herramienta TIC para desarrollar actividades 
educativas 

5 Manejas conocimientos básicos relacionado al almacenamiento de datos 

6 
Manejas conocimientos básicos para proteger tu información digital de los 
virus 

Capacidad didáctica 

Integración al uso de TIC 

7 Te adaptas fácilmente a las nuevas estrategias didácticas en el uso de TIC 

Adaptabilidad al uso de las TIC 

8 Te adaptas fácilmente a los nuevos formatos de formación en el uso 
de TIC 

9 Utilizas medios audiovisuales desarrollar tus actividades de aprendizaje 

10 Integras recursos didácticos novedosos en tus actividades educativas 

Capacidad comunicativa 

Utilización de las TIC para la comunicación laboral, educativa y social 

11 Utilizas el correo electrónico para comunicarte con tus compañeros y docentes 

12 Utiliza el WhatsApp para comunicarte con tus compañeros, docentes y 
familiares 

Envío de trabajos a través de medios 

13 Llevas a cabo alguna interacción profesor- estudiante a través de medios 
telemáticos 

14 Generas debates con tus compañeros de estudios en los foros telemáticos 

15 Generas intercambio de mensajes en los foros telemáticos para fortalecer tus 
conocimientos 

M F 



 
 

Capacidad de búsqueda de información 

 Utilización y fomento de uso de buscadores de información académica      

16 Utilizas Google para acceder a mayor cantidad de información en el menor 

tiempo posible 

     

17 Efectúas un proceso de discriminación de la información que es fiable 

publicada en la red para lograr aprendizajes significativos 

     

18 Utiliza las TIC para aprender de manera no presencial aprovechando los cursos 
virtuales que implementan tus docentes 

     

 Manejo de información      

19 Manejas algún catálogo de páginas con contenidos científicos relacionados a tu 
carrera profesional 

     

20 Prefieres utilizar libros impresos antes que internet para obtener información 
relacionada al desarrollo de las materias de tu carrera profesional 

     

Fuente:  Palma (2021). Uso de TIC y Competencias Digitales de los Docentes en la I.E. N°171 - 1 Juan Velasco 

Alvarado, SJL-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER Y 
SILVERMAN 

2. Información general
1.1. Código: ……………………… 

1.2. Sexo : 

Instrucciones: Estimado(a) estudiante, te solicitamos responder el presente cuestionario relacionado a la 
competencia digital. Debe marcar con una equis(x) la respuesta que crea pertinente. 

. 
Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Valor 1 2 3 4 5 

N° Dimensiones/Indicadores/ Ítems Escala 

1 2 3 4 5 

Estilo activo/reflexivo 

Aprendizaje activo /reflexivo 

1 Entiendo algo mejor si pienso en ello 

2 Cuando estoy aprendiendo al nuevo, me ayuda a hablar de ello 

3 
En un grupo de estudios que trabaja con un material difícil, es más probable que 
participe y contribuya con mis ideas 

4 
En las clases a las que asisto he llegado a saber cómo son muchos de los 
estudiantes 

5 
Cuando comienzo a resolver un problema de mis tareas, es más probable que 
primero trate de entender completamente el problema 

6 Prefiero estudiar en un grupo de estudio 

Estilo sensitivo/intuitivo 

Aprendizaje sensitivo/intuitivo 

7 Me considero innovador 

8 Si yo fuera profesor, preferiría dar un curso que trate sobre hechos y situaciones 
reales de la vida 

9 Es más fácil para mi aprender los hechos 

10 Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero algo que me enseñe nuevos 
hechos o me diga cómo hacer algo 

11 Cuando tengo que hacer un trabajo prefiero intentar nuevas formas de hacerlo 

12 Cuando hago grandes cálculos tiendo a repetir todos mis pasos y revisar 
cuidadosamente mi trabajo 

Estilo visual/verbal 

Aprendizaje visual/verbal 

13 Prefiero obtener información nueva de imágenes, gráficas o información verbal 

14 Me gustan los maestros que toman mucho tiempo para explicar 

15 Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero un mapa. 

16 Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde lo 
que el profesor dijo acerca de ella  

17 Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde como es su 
apariencia. 

18 Tiendo a recordar lugares en los que estado fácilmente y con bastante exactitud 

Estilo secuencial/global 

Aprendizaje secuencial/global 

19 Tengo tendencia a entender la estructura completa de un tema, pero no ver 

claramente los detalles  

20 Una vez que entiendo el total de algo, entiendo como encajan sus partes 

21 Cuando resuelvo problemas de matemáticas generalmente trabajo sobre las 
soluciones con un paso a la vez 

M F 



22 Es más importante para mí que un profesor me dé un panorama general y 
relacione el material con otros temas 

23 Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero mantenerme concentrado en ese 
tema, aprendiendo lo más que pueda de él 

24 Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los pasos 
para la solución de los problemas 

Fuente:  Test de Felder y Silverman 



Fichas técnicas de los instrumentos 

Ficha técnica para el instrumento Competencia digital 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1. Técnica: Encuesta

2. Tipo de instrumento: Cuestionario

3. Lugar: Universidad

4. Forma de aplicación: Dirigida.

5. Fecha de aplicación: 2023

6. Autora: Burgos Zambrano, Jessica Tanyita

7. Año: 2023

8. Lugar: Babahoyo - Ecuador

9. Medición: Competencia digital

10. Adaptación:

11. Fecha de Aplicación: 2023

12. Administración: Estudiantes de Universidad

13. Tiempo de aplicación: entre 20 y 30 minutos

II.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

Este instrumento tiene como objetivo, identificar el nivel de la competencia 

digital en estudiantes de una Universidad de Babahoyo 

III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 

✓ Capacidad instrumental

- Frecuencia y nivel de uso de sistemas informáticos

- Utilización de TIC

✓ Capacidad didáctica

- Integración al uso de TIC

- Adaptabilidad al uso de las TIC



✓ Capacidad comunicativa

- Utilización de las TIC para la comunicación laboral, educativa y social.

- Envío de trabajos a través de medios

✓ Capacidad búsqueda de información

- Utilización y fomento de uso de buscadores de información académica

IV.-INSTRUCCIONES: 

1. El Cuestionario para indagar sobre la competencia digital en una

universidad de Babahoyo, consta de 20 ítems, de los cuales 6

corresponden a la dimensión Capacidad instrumental, 4 para la

dimensión Capacidad didáctica, 5 para la dimensión Capacidad y

5 para la dimensión Capacidad de búsqueda de información.

2. El instrumento ha sido elaborado teniendo como referencia la escala

de Likert, con cinco opciones de respuesta: Nunca, Casi nunca, A

veces, Casi siempre y Siempre, asignándoles valores del 1 al 5, de

acuerdo a los siguientes criterios.

1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo

2: Casi Nunca = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo

3: A veces = Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no

a cabalidad.

4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a

cabalidad

5: Siempre = Cuando la afirmación se cumple a cabalidad y tal

como está planteado.

La competencia digital de acuerdo a los estudiantes, se califica como nivel: 

- Bueno

- Regular

- Malo

Rangos 



Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo, 

sobre los 3 niveles descritos. 

VM – Vm = 100 – 20 = 80 

 3 

Rangos de 27 

V.-MATERIALES: Cuestionario para los estudiantes, lápices o lapiceros y 

borrador. 

VI.-CALIFICACIÓN: 

Escala de la calificación general de la competencia digital y sus dimensiones 

Dimensiones No. Ítems Malo Regular Bueno 

Capacidad instrumental 6 6 - 14 15 - 23 24 – 30 

Capacidad didáctica 4 4 - 9 10 - 15 16 – 20 

Capacidad 
comunicativa 

5 5 - 12 13 - 20 21 - 25 

Capacidad búsqueda 
de información 

5 5 - 12 13 - 20 21 - 25 

Competencia digital 20 20 - 47 48 - 75 76 – 100 



Ficha técnica para el instrumento estilos de aprendizaje de Felder y 

Silverman 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

14. Técnica: Encuesta

15. Tipo de instrumento: Cuestionario

16. Lugar: Universidad

17. Forma de aplicación: Dirigida.

18. Fecha de aplicación: 2023

19. Autora: Burgos Zambrano, Jessica Tanyita

20. Año: 2023

21. Lugar: Babahoyo - Ecuador

22. Medición: Estilos de aprendizaje de Felder y Silverman

23. Adaptación:

24. Fecha de Aplicación: 2023

25. Administración: Estudiantes de Universidad

26. Tiempo de aplicación: entre 20 y 30 minutos

II.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

Este instrumento tiene como objetivo, identificar estilos de aprendizaje de 

Felder y Silverman en una Universidad de Babahoyo 

III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 

✓ Estilo activo/reflexivo

- Aprendizaje activo /reflexivo

✓ Estilo sensitivo intuitivo

- Aprendizaje sensitivo/intuitivo

✓ Estilo visual/verbal

- Aprendizaje visual/verbal.

✓ Estilo secuencial/global



 
 

- Aprendizaje secuencial/global 

 

IV.-INSTRUCCIONES: 

1. El Cuestionario para indagar sobre estilos de aprendizaje de Felder y 

Silverman en una universidad de Babahoyo, consta de 24 ítems, de los 

cuales 6 corresponden a la dimensión Estilo activo /reflexivo, 6 para 

la dimensión Estilo sensitivo/intuitivo, 6 para la dimensión Estilo 

visual/verbal y 6 para la dimensión Estilo secuencial/global. 

2. El instrumento ha sido elaborado teniendo como referencia la escala 

de Likert, con cinco opciones de respuesta: Nunca, Casi nunca, A 

veces, Casi siempre y Siempre, asignándoles valores del 1 al 5, de 

acuerdo a los siguientes criterios. 

1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo  

2: Casi Nunca = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo 

3: A veces = Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no 

a cabalidad. 

4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a 

cabalidad 

5: Siempre = Cuando la afirmación se cumple a cabalidad y tal 

como está planteado. 

Los estilos de aprendizaje de Felder y Silverman de acuerdo a los estudiantes, 

se califica como nivel:  

- Bueno  

- Regular   

- Malo  

Rangos 

Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo, 

sobre los 3 niveles descritos. 

VM – Vm = 120 – 24 = 96 

      3 

Rangos de 32 

 



 
 

 

V.-MATERIALES: Cuestionario para los estudiantes, lápices o lapiceros y 

borrador. 

 

VI.-CALIFICACIÓN: 

Escala de la calificación general de estilos de aprendizaje de aprendizaje de 

Felder y Silverman y sus dimensiones 

Dimensiones No. Ítems Malo Regular Bueno 

Estilo activo/reflexivo 6 6 - 14 15 - 23 24 – 30 

Estilo sensitivo/intuitivo 6 6 - 14 15 - 23 24 – 30 

Estilo visual/verbal 6 6 - 14 15 - 23 24 – 30 

Estilo secuencial/global 6 6 - 14 15 - 23 24 – 30 

Estilos de aprendizaje 
de Felder y Silverman 

24 24 - 56 57 - 89 90 – 120 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Evaluación por juicio de expertos 

Experto 1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Experto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Experto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Experto 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Experto 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Validación V de Aiken 

VARIABLE: COMPETENCIA DIGITAL

JUECES Claridad Coherencia Relevancia

ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3JUEZ 4JUEZ 5 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 UV Aiken UV Aiken UV Aiken

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1.00 1.00 1.00

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1.00 1.00 1.00

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1.00 1.00 1.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1.00 1.00 1.00

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 1.00 1.00 1.00

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 1.00 1.00 1.00

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1.00 1.00 1.00

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1.00 1.00 1.00

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 1.00 1.00 1.00

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 1.00 1.00 1.00

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 1.00 1.00 1.00

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 1.00 1.00 1.00

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 1.00 1.00 1.00

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 1.00 1.00 1.00

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 1.00 1.00 1.00

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 1.00 1.00 1.00

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 1.00 1.00 1.00

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 1.00 1.00 1.00

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 1.00 1.00 1.00

Promedio 1.00 1.00 1.00

Coeficiente V Aiken 1.00

Dimensión 4: 

Capacidad de 

busqueda de 

información

Dimensión 4

Dimensión 1: 

Capacidad 

instrumental

Dimensión 1

Dimensión 2: 

Capaciad didáctica
Dimensión 2

Dimensión 3: 

Capacidad 

comunicativa

Dimensión 3

Dimensiones Dimensiones Ítems
CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA

VARIABLE: ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER Y SILVERMAN

JUECES Claridad Coherencia Relevancia

ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3JUEZ 4JUEZ 5 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 UV Aiken UV Aiken UV Aiken

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1.00 1.00 1.00

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1.00 1.00 1.00

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1.00 1.00 1.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1.00 1.00 1.00

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 1.00 1.00 1.00

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 1.00 1.00 1.00

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1.00 1.00 1.00

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1.00 1.00 1.00

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 1.00 1.00 1.00

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 1.00 1.00 1.00

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 1.00 1.00 1.00

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 1.00 1.00 1.00

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 1.00 1.00 1.00

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 1.00 1.00 1.00

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 1.00 1.00 1.00

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 1.00 1.00 1.00

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 1.00 1.00 1.00

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 1.00 1.00 1.00

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 1.00 1.00 1.00

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 1.00 1.00 1.00

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 1.00 1.00 1.00

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 1.00 1.00 1.00

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 1.00 1.00 1.00

Promedio 1.00 1.00 1.00

1.00

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

Ítems

Coeficiente V Aiken

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA

Dimensión 3: 

Visual/verbal

Dimensión 4: 

Secuencial/global
Dimensión 4

DimensionesDimensiones

Dimensión 2: 

Sensitivo/intuitivo

Dimensión 1: 

Activo/reflexivo



Prueba de confiabilidad de instrumentos 

Prueba de confiabilidad de instrumento de la competencia digital 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,866 20 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 75,2000 96,171 ,472 ,861 

VAR00002 75,2667 93,210 ,485 ,859 

VAR00003 75,2000 91,314 ,659 ,854 

VAR00004 75,4667 89,981 ,686 ,852 

VAR00005 75,6667 89,952 ,661 ,852 

VAR00006 75,8000 87,029 ,684 ,850 

VAR00007 75,6667 88,381 ,640 ,852 

VAR00008 75,5333 91,981 ,590 ,856 

VAR00009 75,4000 93,971 ,537 ,858 

VAR00010 75,5333 93,124 ,464 ,860 

VAR00011 75,4667 96,552 ,254 ,867 

VAR00012 74,6667 100,810 ,189 ,867 

VAR00013 75,5333 94,124 ,516 ,859 

VAR00014 76,0667 84,924 ,620 ,853 

VAR00015 75,8667 89,838 ,466 ,860 

VAR00016 74,7333 98,210 ,474 ,862 

VAR00017 75,8000 101,457 -,012 ,878 

VAR00018 75,9333 92,352 ,580 ,856 

VAR00019 76,0667 89,781 ,492 ,859 

VAR00020 76,2667 95,781 ,168 ,877 



Prueba de confiabilidad de instrumento de estilos de aprendizaje 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,943 24 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00021 95,2857 149,297 ,755 ,939 

VAR00022 95,5000 151,038 ,686 ,940 

VAR00023 95,6429 145,940 ,816 ,938 

VAR00024 95,8571 143,516 ,720 ,939 

VAR00025 95,5000 144,423 ,838 ,937 

VAR00026 95,7857 143,874 ,624 ,941 

VAR00027 95,6429 150,401 ,447 ,943 

VAR00028 95,3571 155,940 ,430 ,943 

VAR00029 95,2857 154,989 ,500 ,942 

VAR00030 95,4286 149,648 ,753 ,939 

VAR00031 95,7857 152,489 ,651 ,941 

VAR00032 95,7857 149,874 ,516 ,942 

VAR00033 95,4286 154,571 ,356 ,944 

VAR00034 95,4286 151,341 ,640 ,940 

VAR00035 95,7143 153,451 ,327 ,945 

VAR00036 95,6429 147,940 ,704 ,939 

VAR00037 96,2857 143,758 ,841 ,937 

VAR00038 95,5714 147,802 ,790 ,939 

VAR00039 96,2143 153,412 ,359 ,944 

VAR00040 95,5000 147,962 ,749 ,939 

VAR00041 95,6429 147,940 ,558 ,942 

VAR00042 95,7143 144,220 ,756 ,938 

VAR00043 95,5000 144,577 ,829 ,938 

VAR00044 95,5714 145,033 ,616 ,941 



Anexo 4. Modelo del consentimiento o asentimiento informado UCV 





Anexo 6. Base de datos de prueba piloto 

Base de datos de variable competencia digital 

Base de datos de variable estilos de aprendizaje 

Participantes

1) 

Enti

end

o 

alg

o 

2) 

Cua

ndo 

esto

y 

apr

5) 

Cua

ndo 

com

ienz

o a

3) 

En 

un 

gru

po 

de

4) 

En 

las 

clas

es a 

las 

6) 

Pref

iero 

estu

diar

7) 

Te 

ada

ptas 

fácil

8) 

Te 

ada

ptas 

fácil

men

9) 

Utili

zas 

me

dios 

aud

10) 

Inte

gras 

rec

urso

s 

11) 

Utili

zas 

el 

corr

12) 

Utili

za 

el 

Wh

atsA

13) 

Llev

as a 

cab

o 

alg

14) 

Gen

eras 

deb

ates 

con

15) 

Gen

eras 

inte

rca

mbi

16) 

Utili

zas 

Goo

gle 

par

17)  

Efec

túas 

un 

pro

ces

18) 

Utili

za 

las 

TIC 

par

19) 

Man

ejas 

alg

ún 

catá

20) 

Pref

iere

s 

utili

zar 1 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 4 3 2 5 4 3 5 3

2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 3 4 5

4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 2

5 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 5 3 1 3 5 4 4 1 1

6 5 3 5 3 4 5 5 5 5 2 5 5 3 1 1 5 5 4 3 3

7 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

8 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 2 2 4 3 2 2 2

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4

11 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5

12 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4

13 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 1

14 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 3 3 2

15 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4

Participantes

1) 

Enti

end

o 

alg

2) 

Cua

ndo 

esto

y 

3) 

En 

un 

grup

o de 

4) 

En 

las 

clas

es a 

5) 

Cua

ndo 

com

ienz

6) 

Prefi

ero 

estu

diar 

7) 

Me 

con

side

ro 

8) Si 

yo 

fuer

a 

prof

9) 

Es 

más 

fácil 

para 

10) 

Cua

ndo 

leo 

tem

as

11) 

Cua

ndo 

teng

o 

que 

12) 

Cua

ndo 

hag

o 

gran

13) 

Prefi

ero 

obte

ner 

infor

14) 

Me 

gust

an 

los 

mae

15) 

Cua

ndo 

algui

en 

me 

16) 

Cua

ndo 

veo 

un 

esq

17) 

Cua

ndo 

con

ozc

o 

18) 

Tien

do a 

reco

rdar 

luga

19) 

Ten

go 

tend

enci

a a 

20) 

Una 

vez 

que 

enti

end

21) 

Cua

ndo 

resu

elvo 

prob

22) 

Es 

más 

imp

orta

nte 

23) 

Cua

ndo 

esto

y 

apre

24) 

Cua

ndo 

resu

elvo 

prob1 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4

2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5

3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5

4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2

6 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

8 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 4 2 4 4 3 3 3

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 5 4 5 3 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

12 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5

14 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5

15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5



 
 

Anexo 7. Autorización de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8. Población de estudio  

 
Tabla 11 Población de acuerdo al género 

Género f % 

Femenino 48 60 

Masculino 32 40 

Total 80 100 

Nota: Nómina de matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9. Figuras de resultados de los instrumentos 

 
Figura 2 Distribución porcentajes de los niveles de la competencia digital 

 

 

Nota. Datos logrados de la aplicación del cuestionario 

 
Figura 3 Distribución porcentajes de los niveles de los estilos de aprendizaje 

 

 

Nota. Datos logrados de la aplicación del cuestionario 

 

 

 



 
 

Anexo 10. Normalidad de hipótesis 

 

Tabla 12 Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Competencia digital ,855 80 ,000 

Estilos de aprendizaje ,768 80 ,001 

a. Correlación de la significación Lilliefors 
 

Según, la tabla, se observa que, en los casos mostrados, el nivel crítico de la 

valoración de Sig.=p es menor que 0,05, refutándose la hipótesis nula. 

Determinándose que los datos no manifiestan distribución normal de acuerdo a 

la prueba Kolmogorov-Smirnov, su nivel de significancia 5%. Procediéndose 

utilizar la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11. Aplicación de instrumentos a la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12. Bases de datos 

 

PARTICIPANTES 1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T T. G

1 5 5 3 3 2 4 22 4 5 5 4 18 5 4 5 4 4 22 5 3 4 3 5 20 82

2 5 5 4 5 2 5 26 5 4 5 3 17 4 3 4 5 3 19 4 3 3 2 4 16 78

3 4 5 3 5 4 5 26 4 3 4 3 14 3 2 4 4 4 17 2 4 3 3 4 16 73

4 3 4 3 4 3 4 21 5 4 2 4 15 3 3 4 5 3 18 5 3 4 3 2 17 71

5 4 2 4 3 2 4 19 5 3 5 3 16 4 3 2 5 3 17 2 3 2 2 2 11 63

6 3 5 3 3 3 4 21 4 3 2 3 12 2 2 2 4 2 12 5 4 3 3 2 17 62

7 3 2 3 4 3 2 17 5 2 5 4 16 3 3 2 5 3 16 1 4 3 2 5 15 64

8 2 5 4 2 2 2 17 2 3 1 4 10 3 2 5 2 4 16 4 4 4 2 4 18 61

9 3 1 4 3 3 2 16 3 4 4 4 15 4 2 4 3 3 16 1 3 4 2 5 15 62

10 4 4 4 3 2 5 22 1 3 1 3 8 4 2 5 1 5 17 4 4 5 4 5 22 69

11 3 1 3 4 2 4 17 4 5 4 4 17 5 4 5 4 4 22 4 3 4 3 4 18 74

12 5 4 4 4 2 5 24 5 4 4 3 16 4 3 4 5 5 21 5 5 5 2 4 21 82

13 4 4 3 5 4 5 25 2 5 5 5 17 5 2 4 2 4 17 5 4 5 3 3 20 79

14 5 5 5 4 3 4 26 5 4 5 4 18 5 3 3 5 5 21 4 3 4 3 3 17 82

15 4 5 4 5 2 4 24 3 5 4 3 15 4 3 3 3 5 18 2 5 5 4 4 20 77

16 5 4 3 5 3 3 23 2 5 2 5 14 5 4 4 2 4 19 2 4 2 2 5 15 71

17 5 2 5 4 3 3 22 5 4 2 4 15 2 2 5 5 2 16 5 4 5 4 5 23 76

18 4 2 4 5 4 4 23 2 2 5 4 13 5 4 5 2 4 20 5 4 5 3 4 21 77

19 2 5 4 2 2 5 20 2 4 5 4 15 5 3 4 2 5 19 5 5 2 4 3 19 73

20 4 5 4 5 4 5 27 5 5 5 5 20 2 4 3 5 4 18 5 5 5 3 4 22 87

21 5 5 5 5 3 4 27 5 4 5 5 19 5 3 4 5 5 22 3 4 2 4 3 16 84

22 4 5 5 2 4 3 23 4 5 3 4 16 2 4 3 4 4 17 5 4 2 3 5 19 75

23 5 3 4 5 3 4 24 3 4 5 4 16 2 3 5 3 5 18 5 5 5 2 3 20 78

24 4 5 4 2 4 3 22 5 5 5 3 18 2 2 3 5 4 16 3 4 5 3 5 20 76

25 5 5 5 2 3 5 25 4 4 3 2 13 5 3 5 4 5 22 5 4 4 3 5 21 81

26 4 3 4 5 2 3 21 4 5 5 3 17 1 3 5 4 4 17 5 4 3 4 4 20 75

27 5 5 4 5 3 5 27 5 4 5 4 18 4 4 4 5 4 21 2 5 4 3 4 18 84

28 4 5 4 4 3 5 25 2 4 2 3 11 1 3 4 2 3 13 2 2 2 2 3 11 60

29 4 2 5 5 4 4 24 2 3 2 5 12 4 2 3 2 4 15 2 5 4 2 3 16 67

30 3 2 2 2 3 4 16 5 4 2 4 15 4 2 3 5 3 17 2 5 3 2 4 16 64

31 4 2 2 2 2 3 15 2 3 2 5 12 5 2 4 2 2 15 2 2 4 4 3 15 57

32 3 2 2 5 2 3 17 5 2 2 4 13 5 4 3 5 5 22 5 5 3 2 3 18 70

33 2 2 2 2 2 4 14 2 5 5 5 17 4 2 3 2 4 15 2 2 4 2 2 12 58

34 5 5 5 3 4 3 25 4 4 2 5 15 2 2 2 4 2 12 2 2 3 2 4 13 65

35 4 2 2 5 2 3 18 3 2 2 4 11 2 2 4 3 4 15 2 5 2 4 4 17 61

36 2 2 2 2 2 2 12 3 4 2 2 11 5 4 4 3 3 19 3 5 3 3 4 18 60

37 4 2 2 2 2 4 16 2 3 3 4 12 5 3 4 2 5 19 4 4 3 3 5 19 66

38 3 3 2 5 4 4 21 5 5 4 5 19 5 3 5 5 4 22 4 5 4 2 2 17 79

39 5 4 5 5 3 4 26 2 4 4 4 14 5 2 2 2 5 16 3 2 3 2 5 15 71

40 4 4 2 4 3 5 22 2 5 3 5 15 3 2 5 2 4 16 3 2 2 2 4 13 66

41 5 3 5 4 2 2 21 4 4 3 4 15 5 2 4 4 3 18 3 5 2 4 2 16 70

42 4 3 5 2 2 5 21 5 3 3 5 16 5 4 4 3 5 21 3 2 2 4 3 14 72

43 3 3 2 5 2 4 19 2 5 3 4 14 3 4 5 4 5 21 4 3 4 3 2 16 70

44 5 3 5 5 4 2 24 5 5 4 5 19 5 3 2 2 4 16 5 4 2 4 2 17 76

45 5 4 1 4 4 3 21 3 4 1 4 12 5 4 5 4 3 21 2 2 2 3 5 14 68

46 4 1 1 5 3 2 16 2 3 3 4 12 2 3 5 3 4 17 5 4 2 2 2 15 60

47 3 3 5 2 4 2 19 5 4 4 3 16 2 2 2 4 3 13 5 3 4 4 3 19 67

48 4 4 5 2 3 5 23 2 3 4 4 13 2 2 5 3 5 17 2 4 3 5 4 18 71

49 3 4 2 5 2 2 18 2 5 3 3 13 2 2 2 4 4 14 5 3 3 2 2 15 60

50 5 3 2 5 2 4 21 5 4 3 2 14 2 4 2 3 5 16 2 4 2 5 4 17 68

51 4 3 3 4 2 3 19 5 5 2 5 17 5 3 5 2 3 18 2 3 2 5 3 15 69

52 5 2 5 4 4 5 25 4 3 4 4 15 2 3 5 3 5 18 5 2 2 2 4 15 73

53 3 4 5 4 4 5 25 3 5 5 2 15 2 2 4 3 2 13 5 3 4 5 3 20 73

54 5 5 4 5 2 3 24 2 4 5 4 15 2 2 5 4 3 16 4 3 4 2 4 17 72

55 4 5 3 5 4 5 26 4 4 2 3 13 3 3 2 3 2 13 5 4 3 2 3 17 69

56 5 5 5 2 3 5 25 4 4 5 5 18 4 3 2 2 5 16 2 3 4 5 2 16 75

57 4 3 4 5 2 3 21 4 5 3 4 16 4 4 5 2 4 19 2 2 3 5 3 15 71

58 5 5 4 5 3 5 27 5 4 5 5 19 3 3 2 2 5 15 5 2 2 4 3 16 77

59 4 5 4 4 3 5 25 2 5 5 4 16 3 2 3 4 4 16 2 2 2 5 4 15 72

60 4 2 5 5 4 4 24 2 4 3 3 12 3 3 5 2 5 18 3 4 2 2 3 14 68

61 3 2 2 2 3 4 16 5 5 5 5 20 3 3 2 2 4 14 5 2 4 2 2 15 65

62 4 2 2 2 2 3 15 2 4 5 5 16 4 4 2 2 4 16 2 2 4 5 2 15 62

63 3 2 2 5 2 3 17 5 4 2 4 15 1 3 5 4 3 16 2 2 2 2 2 10 58

64 2 2 2 2 2 4 14 2 3 2 3 10 3 2 5 3 4 17 5 4 4 3 4 20 61

65 5 5 5 3 4 3 25 4 4 2 4 14 4 2 4 3 3 16 5 3 3 5 2 18 73

66 4 2 2 5 2 3 18 3 3 2 2 10 2 2 4 2 2 12 4 3 2 2 2 13 53

67 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 9 3 4 2 2 5 16 4 2 3 2 2 13 50

68 4 2 2 2 2 4 16 2 5 5 5 17 5 2 5 2 4 18 2 2 3 5 4 16 67

69 3 3 2 5 4 4 21 5 4 2 2 13 2 2 5 4 2 15 5 2 4 5 3 19 68

70 5 4 5 5 3 4 26 2 2 2 2 8 2 2 4 4 4 16 5 4 3 4 3 19 69

71 4 4 2 4 3 5 22 2 4 2 2 10 5 4 5 3 3 20 4 4 2 4 2 16 68

72 5 3 5 4 2 2 21 4 3 3 2 12 5 3 2 4 5 19 5 3 2 2 2 14 66

73 4 3 5 2 2 5 21 5 5 4 5 19 4 3 4 3 4 18 2 4 2 5 2 15 73

74 3 3 2 5 2 4 19 2 4 4 2 12 4 2 3 2 5 16 4 3 4 5 4 20 67

75 5 3 5 5 4 2 24 5 5 3 5 18 2 2 5 2 4 15 3 2 2 4 4 15 72

76 5 4 1 4 4 3 21 3 4 3 5 15 5 2 4 2 3 16 5 2 2 5 3 17 69

77 4 2 2 5 2 3 18 3 3 3 2 11 5 4 3 4 3 19 4 2 2 2 4 14 62

78 2 2 2 2 2 2 12 3 5 3 5 16 4 4 5 4 2 19 3 4 4 4 3 18 65

79 4 2 2 2 2 4 16 2 2 2 2 8 3 4 4 2 5 18 5 4 2 3 2 16 58

80 5 3 5 5 4 2 24 5 5 5 5 20 5 2 4 4 4 19 4 2 2 5 2 15 78

VARIABLE 1: COMPETENCIA DIGITAL

C. INSTRUMENT C. DIDACT C. COMUNIC C.BUSQUEDA IN



 
 

 

PARTICIPANTES 1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 T T.G

1 4 2 4 3 2 4 19 5 2 5 4 2 2 20 2 3 3 3 3 2 16 4 5 3 5 3 4 24 79

2 3 5 3 3 3 4 21 4 3 1 4 3 3 18 2 3 4 4 4 3 20 4 3 2 4 4 4 21 80

3 3 2 3 4 3 2 17 5 4 4 4 3 2 22 5 1 3 4 4 2 19 3 4 2 4 4 2 19 77

4 2 5 4 2 2 2 17 2 3 1 3 4 2 15 4 4 2 4 3 4 21 4 4 2 3 3 3 19 72

5 3 1 4 3 3 2 16 3 5 4 4 4 2 22 5 5 4 3 1 3 21 3 3 2 3 2 4 17 76

6 4 4 4 3 2 5 22 1 4 4 3 5 4 21 5 2 2 4 3 2 18 5 2 5 2 5 4 23 84

7 3 1 3 4 2 4 17 4 5 5 5 4 3 26 4 5 1 3 1 1 15 4 3 1 3 1 3 15 73

8 5 4 4 4 2 5 24 5 4 5 4 5 2 25 4 3 4 3 4 2 20 3 4 4 4 4 4 23 92

9 4 4 3 5 4 5 25 2 5 4 3 5 3 22 3 2 1 3 5 1 15 5 3 1 3 1 1 14 76

10 5 5 5 4 4 4 27 5 5 2 5 4 3 24 3 5 4 3 3 1 19 4 5 4 5 4 4 26 96

11 4 5 4 5 4 3 25 3 4 2 4 5 4 22 4 2 3 2 5 3 19 4 4 4 4 4 5 25 91

12 5 4 3 5 5 5 27 2 2 5 4 2 2 17 5 2 3 5 3 3 21 4 5 5 5 5 4 28 93

13 5 2 5 4 5 4 25 5 4 5 4 5 4 27 5 5 3 4 3 3 23 5 4 5 4 5 2 25 100

14 4 2 4 5 4 3 22 2 5 5 5 5 3 25 4 5 4 5 4 3 25 5 5 4 5 4 3 26 98

15 2 5 4 4 4 5 24 2 4 5 5 2 4 22 3 4 3 3 4 3 20 4 5 2 5 2 4 22 88

16 4 5 4 4 3 4 24 5 5 3 4 5 3 25 4 3 3 4 3 4 21 4 4 2 4 2 3 19 89

17 5 5 5 5 5 4 29 5 4 5 4 2 4 24 3 5 1 5 1 4 19 5 2 5 2 5 5 24 96

18 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 5 2 3 24 5 4 4 3 1 4 21 4 4 5 4 5 4 26 98

19 5 3 4 4 3 5 24 3 4 3 4 5 2 21 3 4 2 5 4 3 21 4 5 5 5 5 3 27 93

20 4 5 4 2 5 5 25 5 5 5 4 5 3 27 5 5 2 3 4 4 23 4 4 5 4 5 5 27 102

21 5 5 5 2 4 4 25 4 4 5 4 4 3 24 5 2 4 2 4 3 20 5 5 3 5 3 4 25 94

22 4 3 4 5 4 4 24 4 4 2 5 5 4 24 4 4 2 3 4 3 20 2 4 5 4 5 4 24 92

23 5 5 4 5 4 5 28 5 3 2 2 2 3 17 4 3 4 3 1 3 18 2 5 5 5 5 4 26 89

24 4 5 4 5 5 4 27 2 4 2 2 2 2 14 5 5 1 3 4 3 21 2 4 3 4 3 5 21 83

25 4 2 5 5 5 4 25 2 3 2 2 5 2 16 5 4 2 3 4 2 20 2 5 5 5 5 5 27 88

26 3 2 2 3 4 4 18 5 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 3 5 20 5 4 5 4 5 4 27 80

27 4 2 2 5 4 5 22 2 5 5 5 3 4 24 2 5 4 2 4 4 21 2 4 2 4 2 4 18 85

28 3 2 2 5 5 2 19 5 4 2 2 5 2 20 2 4 3 4 2 5 20 2 3 2 3 2 5 17 76

29 2 2 2 3 4 2 15 2 2 2 2 2 2 12 5 1 1 5 1 3 16 2 1 2 1 2 1 9 52

30 5 5 5 5 4 2 26 4 4 2 2 2 2 16 5 4 4 4 1 4 22 2 3 2 3 2 4 16 80

31 4 2 2 5 4 2 19 3 3 3 2 5 4 20 5 5 2 5 1 5 23 5 2 2 2 2 4 17 79

32 2 2 2 2 5 5 18 3 5 4 5 5 3 25 5 5 4 1 1 3 19 2 5 5 5 5 5 27 89

33 4 2 2 2 2 2 14 2 4 4 2 4 3 19 3 4 1 5 1 5 19 5 4 2 4 2 2 19 71

34 3 3 2 2 2 2 14 5 5 3 5 4 2 24 5 4 2 1 3 3 18 5 2 2 2 2 2 15 71

35 5 4 5 2 2 2 20 2 4 3 5 2 2 18 5 5 1 3 1 2 17 2 4 2 4 2 2 16 71

36 4 4 2 2 2 5 19 2 3 3 2 5 2 17 3 4 3 1 1 3 15 5 3 3 3 3 2 19 70

37 5 3 5 5 5 2 25 4 5 3 5 5 4 26 5 4 2 4 1 3 19 1 5 4 5 4 5 24 94

38 4 3 5 2 2 5 21 5 5 4 1 4 4 23 5 4 4 2 2 3 20 1 4 4 4 4 2 19 83

39 3 3 2 2 2 4 16 2 4 1 1 5 3 16 2 5 2 3 3 3 18 5 5 3 5 3 2 23 73

40 5 3 5 2 2 2 19 5 3 3 5 2 4 22 2 2 4 4 3 3 18 4 4 3 4 3 2 20 79

41 5 4 1 4 4 3 21 3 4 4 5 4 3 23 2 2 4 3 2 2 15 4 3 3 3 3 4 20 79

42 4 1 1 5 3 2 16 2 3 4 2 3 2 16 2 2 2 3 2 4 15 5 5 3 5 3 4 25 72

43 3 3 5 2 4 2 19 5 5 3 2 5 2 22 2 2 4 4 3 5 20 5 5 4 5 4 4 27 88

44 4 4 5 2 3 5 23 2 4 3 3 4 2 18 5 5 4 5 4 4 27 4 4 1 4 1 3 17 85

45 3 4 2 5 2 2 18 2 5 2 5 3 4 21 2 2 4 2 2 5 17 2 3 3 3 3 3 17 73

46 5 4 3 5 2 4 23 5 3 4 5 5 4 26 2 2 2 5 4 1 16 2 4 4 4 4 3 21 86

47 4 5 4 4 2 4 23 3 4 3 4 4 3 21 2 4 3 4 3 5 21 5 4 4 2 1 1 17 82

48 5 2 2 4 4 5 22 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 5 4 1 24 5 4 3 4 4 1 21 94

49 3 5 4 4 4 2 22 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 3 14 5 5 2 1 2 1 16 64

50 5 5 3 5 2 5 25 4 5 4 5 5 4 27 4 5 4 5 4 1 23 5 5 3 1 1 4 19 94

51 3 2 4 5 4 5 23 3 5 3 5 5 3 24 2 5 3 5 3 4 22 3 4 3 3 2 3 18 87

52 2 5 3 2 3 2 17 4 2 4 2 2 4 18 4 2 4 2 4 2 18 5 4 4 2 5 4 24 77

53 3 1 4 5 2 5 20 3 5 3 5 5 3 24 3 5 3 5 3 3 22 5 5 3 3 1 4 21 87

54 4 4 3 5 3 2 21 4 2 4 2 2 4 18 4 2 4 2 4 3 19 3 4 2 4 4 3 20 78

55 3 1 2 4 3 2 15 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 3 2 15 1 1 2 3 1 1 9 54

56 5 4 3 5 4 5 26 2 5 2 5 5 2 21 4 5 2 5 2 3 21 5 4 2 5 4 3 23 91

57 4 4 3 4 3 5 23 3 5 3 5 5 3 24 3 5 3 5 3 1 20 2 5 4 4 4 3 22 89

58 5 5 4 5 4 4 27 3 4 3 4 4 3 21 2 4 3 4 3 4 20 2 2 2 5 5 1 17 85

59 4 5 3 2 2 5 21 4 5 4 5 5 4 27 3 5 4 5 4 2 23 2 2 2 4 5 1 16 87

60 5 4 2 5 4 2 22 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 3 3 16 2 2 2 5 4 1 16 69

61 5 2 2 5 3 2 19 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 2 2 14 2 2 4 5 2 4 19 64

62 4 2 2 2 4 5 19 2 5 2 5 5 2 21 3 5 2 5 2 2 19 5 5 3 4 2 3 22 81

63 2 5 4 5 3 2 21 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 4 14 2 2 2 2 5 4 17 64

64 4 5 2 2 4 3 20 4 3 4 3 3 4 21 2 3 4 3 4 3 19 2 2 2 4 5 4 19 79

65 5 5 2 2 3 5 22 2 5 2 5 5 2 21 2 5 2 5 2 3 19 2 2 2 5 5 3 19 81

66 4 5 2 5 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 2 2 14 2 3 2 4 5 3 19 65

67 5 3 4 5 3 2 22 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 5 1 5 5 3 1 20 66

68 4 5 3 4 3 5 24 4 5 4 5 5 4 27 2 5 4 5 4 2 22 4 4 2 4 5 1 20 93

69 5 5 3 5 4 5 27 3 5 3 5 5 3 24 2 5 3 5 3 4 22 2 2 2 5 5 3 19 92

70 4 3 2 2 3 4 18 3 4 3 4 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 2 4 3 4 19 80

71 5 5 2 2 2 4 20 2 4 2 4 4 2 18 3 4 2 4 2 2 17 3 2 2 5 5 4 21 76

72 4 5 2 5 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 2 13 3 2 4 4 5 2 20 65

73 4 2 4 2 2 5 19 2 5 2 5 5 2 21 2 5 2 5 2 2 18 3 5 3 4 2 3 20 78

74 3 2 4 3 4 5 21 4 5 4 5 5 4 27 2 5 4 5 4 2 22 4 3 2 3 2 4 18 88

75 4 2 3 5 2 4 20 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 22 3 3 2 4 2 4 18 84

76 3 2 4 2 2 5 18 3 5 3 5 5 3 24 4 5 3 5 3 2 22 2 2 2 3 2 3 14 78

77 2 2 3 2 2 2 13 4 2 4 2 2 4 18 4 2 4 2 4 2 18 5 3 2 2 2 3 17 66

78 5 5 2 5 4 4 25 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 4 3 2 19 4 1 5 5 5 1 21 86

79 4 2 2 5 3 3 19 2 3 2 3 3 2 15 4 3 2 3 2 4 18 2 4 2 4 2 1 15 67

80 2 2 2 4 3 5 18 2 5 2 5 5 2 21 3 5 2 5 2 4 21 3 2 2 2 2 3 14 74

VARIABLE 2: ESTILOS DE APRENDIZAJE

Activo/reflexivo Sensitivo/intuitivo Visual/verbal Secuencial/global




