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 RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue examinar la relación entre estilos de 

aprendizaje e inteligencia emocional IE en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa en Lima durante el año 2023. Adoptando un enfoque 

cuantitativo y un diseño correlacional no experimental, se aplicó a 30 estudiantes 

utilizando el Cuestionario Honey-Alonso de EA(CHAEA) y el Trait Meta Mood 

Scale 24 (TMMS-24), procesados con SPSS 25.0. Los resultados 

mostraron una significativa co relación de 0.962 entre los EA y la IE, aunque sin 

una relación de causalidad definida. Esto sugiere una asociación notable 

entre cómo los estudiantes aprenden y su conciencia emocional, 

aunque se requieren investigaciones adicionales para explorar estas relaciones 

más a fondo.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y conciencia 

emocional.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the relationship between learning 

styles and emotional intelligence in high school students from an educational 

institution in Lima during 2023. Using a quantitative approach and a non-

experimental correlational design, a sample of students was analyzed using the 

Honey-Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA) and the Trait Meta Mood 

Scale 24 (TMMS-24), processed with SPSS 25.0. The results showed a significant 

correlation (Rho = 0.962) between learning styles and emotional intelligence, though 

without a defined causal relationship. This suggests a notable association between 

how students learn and their emotional awareness, though further research is 

needed to explore these relationships more in-depth. 

 Keywords: Learning styles, emotional intelligence and emotional 

awareness.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación a nivel mundial se hace cada vez más crucial por ese motivo debemos 

entender tanto los Estilos de Aprendizaje como la Inteligencia Emocional. Ambos 

elementos no solo impactan en el proceso de adquirir conocimientos, sino también 

en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. En un mundo 

caracterizado por cambios veloces y retos continuos, la UNESCO promueve un 

enfoque educativo orientado a equipar a los alumnos para una sociedad global y 

tecnológicamente avanzada, resaltando la importancia de la diversidad cultural y la 

búsqueda de prácticas sostenibles (CEPAL-UNESCO, 2020). 

Sin embargo, la pandemia ha agudizado las inequidades educativas en 

América Latina, según la UNESCO (2021), destacando problemas de acceso digital 

y un incremento en el abandono escolar, afectando así el aprendizaje y las 

habilidades socioemocionales. 

En el contexto latinoamericano, los resultados de evaluaciones 

internacionales como PISA han puesto de relieve dificultades en habilidades clave 

como la lectura y las matemáticas, revelando profundos desafíos educativos. Estos 

desafíos surgen de diversos factores, como malos hábitos de lectura, organización 

inadecuada del aprendizaje, falta de nuevas estrategias y falta de adaptación de 

los EA (Medina, 2018). 

En el contexto educativo nacional, se han detectado deficiencias en 

habilidades cognitivas y adaptación al aprendizaje digital, contribuyendo a un 

aumento en la deserción escolar (Benites, 2021). Simultáneamente, la IE emerge 

como un aspecto crítico, con estudiantes universitarios mostrando limitaciones en 

la gestión emocional, afectando su rendimiento y relaciones (Gilar-Corbi, 2019; 

Galván, 2018). Además, el aislamiento social ha intensificado trastornos 

emocionales como ansiedad entre estos estudiantes, impactando académicamente 

su desempeño (Tamayo et al., 2020). 

En la I.E. República de Guatemala en Barrios Altos, los retos incluyen 

desinterés académico y trasfondos familiares complejos. Estos factores impactan 

en el aprendizaje de los estudiantes, haciendo crucial la IE y los EA para superar 

estos desafíos, según Gilar-Corbi (2019). 

En resumen, en un entorno global y local caracterizado por cambios 
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constantes y nuevos desafíos, es crucial comprender los EA y promover la IE. Este 

trabajo de investigación tiene como principio estudiar la relación entre estos dos 

elementos y su influencia en el desarrollo de habilidades con un enfoque amplio 

que incluya la educación a nivel mundial y a nivel nacional. A través de un análisis 

en profundidad, pretendemos contribuir al conocimiento en esta área con el objetivo 

de promover prácticas docentes efectivas y el bienestar integral de los estudiantes. 

Ante lo planteado, se menciona el siguiente problema: ¿Cuál es la relación 

que existe EA e IE en estudiantes de IIEE nacional, Lima 2023? Para profundizar 

en este tema, se formularon preguntas específicas ¿Cuál es la relación entre el (1) 

estilo de aprendizaje activo (2) estilo de aprendizaje reflexivo (3) estilo de 

aprendizaje teórico (4) estilo de aprendizaje pragmático e IE entre los estudiantes 

de una Institución educativa nacional, Lima 2023? 

La justificación de este estudio reside en su capacidad para proporcionar una 

base teórica sólida que pueda servir como punto de partida para investigaciones 

futuras sobre este tema. En lo práctico   en el diseño de programas educativos y 

estrategias pedagógicas para mejorar la enseñanza y el rendimiento estudiantil, 

basándose en un entendimiento más profundo de los EA y la IE. 

Metodológicamente, aportará al desarrollo de herramientas para recolectar y 

analizar datos sobre esta interacción, ofreciendo beneficios para estudiantes, 

profesores y la comunidad educativa, mejorando así la calidad de la educación con 

impactos socioeconómicos y culturales positivos. 

Se formuló los siguientes: Determinar la relación entre las dos variables en 

estudiantes de una Institución educativa nacional, Lima 2023. Y como objetivos 

específicos: Determinar la relación entre (1) el estilo de aprendizaje activo (2) estilo 

de aprendizaje reflexivo (3) el estilo de aprendizaje teórico (4) el estilo de 

aprendizaje pragmático y la IE en estudiantes de un colegio nacional, Lima 2023. 

Ante lo expuesto se formula la hipótesis general: Existe relación significativa 

entre las dos variables en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

nacional, Lima 2023. En hipótesis específicas: existe relación significativa entre 

activo, reflexivo y pragmático en estudiantes de secundaria. 
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II. MARCO TEÓRICO

Maureira et al. (2021) relación entre estilos de aprendizaje, competencia 

emocional, inteligencias múltiples y reconocimiento de emociones. Utilizando un 

enfoque cuantitativo y correlacional, se involucró a 116 estudiantes de educación 

física quienes completaron varios cuestionarios. Los resultados mostraron 

porcentajes de 6,8% para el estilo de aprendizaje reflexivo, 6,2% para el teórico, 

5,5% para el pragmático y 5,1% para el activo. En cuanto a la competencia 

emocional, se registraron porcentajes de 2,2% en percepción emocional propia, 

3,7% en sensibilidad emocional, 4,1% en autocontrol emocional, 4,7% en 

utilización de emociones y 3,9% en empatía. En inteligencias múltiples, se 

observaron porcentajes de 1,6% en habilidad musical, 65,5% en habilidad 

cenestésica, 60,4% en habilidad matemática, 56,9% en habilidad espacial, 60,2% 

en habilidad lingüística, 67,6% en habilidad interpersonal, 67,4% en habilidad 

intrapersonal y 57,6% en habilidad naturalista. En el reconocimiento emocional, se 

encontró que más del 80% de los participantes acertaron en dimensiones como 

insistencia, arrepentimiento, pensamiento, decisión, interés y sospecha, mientras 

que un 30% mostró dificultades en trastornos, precaución, anticipación y reflexión. 

Concluyo que existen correlaciones bajas entre las variables estudiadas, 

sugiriendo la necesidad de investigaciones adicionales con muestras más amplias 

y en distintas regiones para obtener resultados más representativos 

Igualmente, Flores (2021) realizó una investigación en Ecuador con el 

propósito de crear estrategias basadas en la IE para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Este estudio, de naturaleza mixta y descriptiva, 

involucró a 15 docentes, 96 estudiantes y 2 expertos, utilizando cuestionarios y 

entrevistas para recopilar datos. Los resultados indicaron que el 46% de los 

estudiantes mantenía relaciones de amistad excelentes, mientras que el 43% 

disfrutaba de un compañerismo saludable. Además, el 51% informó conflictos 

ocasionales con sus padres y el 9% dificultades en mantener una convivencia 

armónica en el hogar. En cuanto al desempeño académico, el 67% afirmó trabajar 

en ambientes propicios para el estudio, el 39% señaló distracciones por mal uso de 

la tecnología, y el 71% aplicaba el aprendizaje colaborativo. El estudio concluyó 

que la integración de la IE con los conocimientos académicos es esencial, 
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sugiriendo que la enseñanza debe incluir espacios para la motivación y 

socialización con el fin de mejorar el entorno escolar. 

Lozano (2020) llevó a cabo una investigación con el propósito de establecer 

conexiones entre los Estilos de Aprendizaje (EA) y la Inteligencia Emocional (IE). 

El enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, involucrando a 193 

estudiantes de dieciséis programas académicos. Se empleó una encuesta y un 

cuestionario de 56 ítems en escala Likert. Los resultados revelaron un coeficiente 

de variación del 9% en los EA de jóvenes de 18 a 23 años, indicando un nivel de 

aprendizaje regular en estudiantes de educación y un 46.1% en Ingeniería. En 

cuanto a los componentes de la IE, el autoconocimiento mostró un nivel bajo del 

15.90%, la autorregulación alcanzó un nivel alto del 24.95%, la autoeficacia se 

ubicó en un nivel bajo del 15.22%, y la empatía registró un nivel medio del 20.39%. 

La conclusión principal fue que existe una relación entre los Estilos de Aprendizaje 

y los factores de la Inteligencia Emocional, respaldada por el análisis estadístico no 

paramétrico (Rs = 0.671, sig = 0.000 < 0.05). 

De manera similar, Orejarena (2020) llevó a cabo una investigación con el 

propósito de explorar las interrelaciones entre las dos variables y rendimiento 

académico. El estudio fue cuantitativa y correlacional, sin elementos 

experimentales, y contó con la participación de 145 estudiantes. Para la medición, 

se emplearon cuestionarios y análisis documental. Los resultados revelaron que el 

nivel general de IE en el grupo fue considerado satisfactorio, con un promedio del 

27.29% en percepción emocional, 29.58% en comprensión de sentimientos y 

31.38% en regulación emocional. En cuanto a los Estilos de Aprendizaje, se 

observó una preferencia moderada por todos los estilos, destacándose los 

reflexivos con un 14.18% y los teóricos con un 12.58%, mientras que los 

pragmáticos y activos fueron menos preferidos con 11.24% y 10.47%, 

respectivamente. En relación con el rendimiento académico, los estudiantes 

mostraron un nivel destacado, con un promedio de calificaciones de 4.1%. Se 

concluyó que existe una correlación negativa entre la segunda variable y el 

rendimiento académico (-0.127), y una relación inversa entre los Estilos de 

Aprendizaje y el rendimiento académico (r = -0.305, p = 0.041). Estos hallazgos 

indican que un aumento en el EA reflexivo podría disminuir la habilidad para 
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comprender las emociones. En resumen, el reflexivo fue el único con una 

asociación significativa con un aspecto específico de la IE. 

Igualmente, Segura (2018) llevó a cabo una investigación en Venezuela con 

el objetivo de explorar la relación entre los Estilos de Aprendizaje (EA) y las 

habilidades emocionales. Utilizando un enfoque cuantitativo y correlacional, se 

administró un cuestionario a 263 estudiantes. Los resultados indicaron una clara 

inclinación de los estudiantes hacia los estilos reflexivo y pragmático. Se 

identificaron correlaciones significativas entre las formas de aprendizaje y las 

habilidades emocionales, con excepción de la relación entre los estilos activo y 

pragmático con el autocontrol. Además, se observaron diferencias significativas en 

los EA basadas en la ubicación geográfica. En resumen, el estudio demostró 

conexiones significativas entre la forma de aprendizaje y las competencias 

emocionales en los estudiantes venezolanos, con la excepción de las asociaciones 

entre el carácter activo y pragmático y el autocontrol. 

De manera similar, Escalona (2018) se propuso evaluar los EA en 

estudiantes del área de salud, considerando su desempeño académico y las 

técnicas de enseñanza aplicadas por los profesores. La metodología adoptada fue 

cuantitativa, con un enfoque descriptivo y transversal. El estudio se enfocó en los 

alumnos de la carrera de Odontología de la Universidad Autónoma de México, con 

la participación de 140 estudiantes. La recopilación de datos se llevó a cabo 

mediante un cuestionario. Los resultados revelaron una predominancia del estilo 

pragmático en un 69.29%, seguido del estilo activo con un 52.14%, el estilo teórico 

con un 48.57% y el estilo reflexivo con un 40.71%. Se concluyó que los EA son 

elementos fundamentales que influyen en el proceso académico, destacando la 

importancia de integrar este conocimiento en la planificación y evaluación de las 

clases. Además, se enfatizó la necesidad de proporcionar tanto a estudiantes como 

a futuros educadores estrategias de aprendizaje efectivas. 

Haciendo referencia a los estudios previos a nivel nacional, Huaylla y Aquima 

(2023) llevaron a cabo una investigación para determinar la relación entre los EA y 

el desarrollo de la inteligencia verbal lingüística en la IIEE Miraflores N° 56435 

Espinar, durante el año 2021 en Perú. La metodología empleada fue de tipo 

cuantitativo, con un enfoque básico, correlacional-descriptivo y de corte transversal. 
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La muestra estudiada incluyó a 42 escolares de quinto grado, utilizando un 

cuestionario de escala Likert como herramienta de recolección de datos. 

Los resultados revelaron que el 61,9% de los estudiantes presentaron 

niveles altos de aprendizaje a través de los EA, mientras que el 38,1% se 

encontraba en niveles moderados. Es importante destacar que ningún estudiante 

fue clasificado en el nivel bajo de este modo de aprendizaje. En cuanto a la 

inteligencia verbal lingüística, se observó que el 66,67% de los estudiantes tenía un 

nivel regular en su desarrollo, el 28,57% presentaba un alto nivel, y un pequeño 

porcentaje de 4,76% mostraba un nivel bajo de desarrollo de esta inteligencia. Se 

concluyó que existe una relación positiva significativa (r=0,901) entre los EA y la 

inteligencia verbal lingüística. 

En una investigación paralela, Quispe y Campana (2022) examinaron la 

relación entre el rendimiento académico y la IE. empleando una metodología 

cuantitativa y correlacional, llevaron a cabo un estudio con la participación de 90 

escolares, utilizando un cuestionario como instrumento de investigación. Los 

resultados destacaron que el 59% de los alumnos mostraron un nivel medio de IE, 

mientras que el 16% tuvo bajo y el 25% alcanzó un nivel alto. En cuanto al 

pensamiento crítico, el 61% obtuvo media, el 30% alta y el 9% se situó en baja. En 

relación al rendimiento académico, el 60% de los estudiantes se encontró en una 

posición media, el 23% en baja y el 17% alta. Como conclusión, se determinó que 

existe una correlación positiva significativa, con un coeficiente de r = 0,821, entre 

la IE y el rendimiento académico. Se observó una correlación de r = 0,724 entre el 

rendimiento académico y la dimensión del pensamiento crítico. 

En su investigación, Chávez (2022) examinó la correlación entre la IE y los 

EA. La metodología adoptada fue cuantitativa, alcanzando un nivel correlacional-

explicativo y utilizando un diseño no experimental. La muestra consistió en 461 

estudiantes de secundaria, seleccionando luego una submuestra de 35 para un 

análisis más detallado. El instrumento principal fue un cuestionario, y la técnica de 

recolección de datos empleada fue la encuesta. Los resultados, con un nivel de 

confianza del 95%, evidenciaron una correlación positiva y moderadamente 

significativa entre los EA y la IE, con un coeficiente de correlación de r=0,572. Esto 

indica que el fortalecimiento de la IE tiene un impacto directo en las formas de 

aprendizaje. 
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De manera similar, Vargas (2019) exploró las variables de estilos y 

estrategias de aprendizaje en relación con la motivación académica en su 

investigación. Mediante un enfoque cuantitativo y correlacional, sin 

experimentación, el estudio incluyó a 156 estudiantes que completaron un 

cuestionario. Los resultados señalaron que una mayoría significativa (49%) de los 

estudiantes exhibía altos niveles de motivación académica. En cuanto a los EA, la 

mayoría (58%) los evaluó como "buenos", seguido por un 28% regular, un 12% muy 

bueno y solo un 3% deficiente. Además, se descubrió que los EA incorporan 

componentes emocionales y afectivos. El 58% que emplean estrategias de 

aprendizaje se clasificó en un nivel bueno, adaptando estas estrategias a su propio 

ritmo de aprendizaje. Como resultado, concluyó que existe una correlación positiva 

significativa (r = 0,95, p < 0,05) entre los estilos y las EA. 

En otro contexto, Borja (2019) realizó un estudio para examinar la relación 

entre las dos variables en estudiantes universitarios. Este enfoque cuantitativo, 

descriptivo y correlacional se llevó a cabo con una muestra de 30 alumnos de 

administración de empresas de una universidad pública en Lima. A través de 

cuestionarios que evaluaron tanto la IE como los EA, seguidos de una prueba de 

correlación no paramétrica, se obtuvieron resultados que indicaron que el 60% tenía 

un conocimiento medio de la IE, el 22% un conocimiento avanzado y solo el 16% 

tenía poco o ningún conocimiento. En relación con los EA, el 50% expresó tener un 

conocimiento regular, el 30% un conocimiento avanzado y el 20% poco o ningún 

conocimiento. La conclusión del estudio fue que existe una correlación significativa 

(rs = 0,778) con un nivel de significancia inferior a 0,05 (p = 0,000) entre la IE y los 

EA en este grupo. 

Muchica (2019) centró su estudio en explorar cómo la IE incide en el 

rendimiento académico en el área de comunicación de estudiantes de primer año 

de secundaria en la I.E.N. Lastenia Rejas de Castañón en Tacna, Perú. Adoptando 

un enfoque cuantitativo y correlacional, sin intervenciones experimentales, la 

investigación comprendió a 93 estudiantes que participaron mediante la 

complementación de cuestionarios. Los datos revelaron que la IE de los estudiantes 

se distribuyó en un 33,33% medio, 11,83% en la categoría alta, 37,63% en el grado 

bajo y 13,98% en la posición muy baja. En relación con el rendimiento académico, 

el 49% se encontraba regular, el 35% baja, el 8% muy baja y el 6% buena. Se 
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concluyó que la influencia de la IE en el rendimiento académico es mínima, con una 

correlación de r=0.268 entre ambas variables. 

Huemura (2018) llevó a cabo la investigación titulada "Programa para 

mejorar la IE y su correlación con el rendimiento académico de estudiantes de 

primer año de secundaria, Trujillo 2016", con el objetivo de analizar los efectos de 

una intervención centrada en la IE sobre el rendimiento académico. Este estudio, 

de naturaleza cuantitativa, explicativa y experimental, incluyó a 40 escolares que 

participaron mediante la complementación de cuestionarios. Los resultados 

señalaron un aumento significativo en la IE (t = 3,625, p < 0,01), en la gestión del 

estrés (t = 3,688, p < 0,01), en la adaptabilidad (t = 2,851, p < 0,01) y en el estado 

de ánimo general (t = 2,196, p < 0,01) después de la implementación del programa. 

A pesar de ello, no se encontró una relación significativa entre la mejora de la IE y 

el rendimiento académico. Se concluyó que, aunque el programa fue eficaz para 

aumentar la IE, su impacto no fue concluyente. 

En el ámbito educativo y el avance académico, la inteligencia emocional (IE) 

se volvió un concepto clave. Tradicionalmente, la educación enfocó su atención en 

la maestría de materias académicas esenciales, como las matemáticas y la 

comunicación, descuidando la relevancia de las habilidades emocionales. Sin 

embargo, investigaciones recientes subrayaron que las emociones juegan un papel 

esencial no solo en la capacidad de los estudiantes para alcanzar logros 

académicos, sino también en su bienestar general. Estos estudios sugirieron que 

la gestión emocional y la IE son factores clave que influyen directamente en cómo 

los estudiantes afrontan los desafíos académicos y manejan el estrés, con un 

impacto profundo en su desarrollo académico y personal. 

La inteligencia emocional (IE) fue definida como un conjunto de habilidades 

que permitieron a las personas procesar, comprender y regular tanto sus propias 

emociones como las de los demás. Este conjunto de destrezas abarcó la capacidad 

de reconocer las emociones, identificarlas y asignarles nombres, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se experimentan, con el propósito de tomar decisiones 

adaptativas (Moroń & Biolik, 2021). 

Chandra (2021) sostuvo que la inteligencia emocional (IE) no se limitó a 

manejar las propias emociones; también desempeñó un papel crucial al 

proporcionar apoyo empático a los demás. Este proceso ayudó a las personas a 
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mejorar su comprensión de sus propias emociones y, por ende, les permitió 

canalizarlas de manera más efectiva, evitando situaciones que pudieran afectar 

tanto a ellos como a quienes los rodean. 

Por tanto, se subraya la relevancia de enseñar un lenguaje emocional 

completo para fomentar el autoconocimiento y la habilidad de identificar las 

emociones y sus causas. Esto ayuda a las personas a entender cómo las 

emociones afectan su conducta, interacción social, bienestar y salud mental (Ortiz 

et al., 2021). 

La IE, reconocida como un factor determinante en el éxito académico, ejerce 

un impacto significativo en la efectividad del aprendizaje y en estimular la 

motivación, tanto interna como externa, de los estudiantes (Duque et al., 2018). 

Esta competencia no solo incrementa el entusiasmo por el aprendizaje, sino que 

también resulta clave para la implementación de métodos de estudio efectivos, 

permitiendo a los escolares ajustar y controlar su propio proceso educativo. 

Además, promueve una mayor capacidad para adaptarse y absorber información 

de manera eficiente (Mustafina et al., 2020). 

Además, la IE se define como una habilidad que promueve la motivación de 

las personas y les ayuda a afrontar eficazmente situaciones difíciles y a mantener 

el autocontrol para evitar pensamientos dañinos (Leasa, 2018). Es importante 

recalcar que esta habilidad no es exclusiva, rara ni completamente innata, ya que 

puede desarrollarse a través del entrenamiento y el aprendizaje continuo. 

De acuerdo a las ideas presentadas por Mayer y Salovey en su trabajo del 

año 1997, la IE se refiere a la habilidad para precisamente reconocer y expresar 

emociones, con el propósito de mejorar el proceso de razonamiento, la destreza en 

la comprensión del espectro emocional y el conocimiento asociado, y finalmente, la 

capacidad para regular las emociones. Esta serie de competencias no solo 

contribuyen al desarrollo emocional e intelectual, sino que subrayan su relevancia 

en la obtención del equilibrio y éxito en diversos aspectos de la vida. 

Se ha observado un creciente reconocimiento en el ámbito educativo de que 

incentivar la inteligencia emocional (IE) en los alumnos tuvo un impacto positivo en 

los resultados académicos y contribuyó a una perspectiva educativa más integral. 

Fomentando el desarrollo de la IE, se ayudó a los estudiantes a manejar el estrés, 

establecer relaciones interpersonales positivas y tomar decisiones informadas, 
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aspectos cruciales para su éxito tanto en el ámbito académico como en el general. 

Esto ha llevado a abogar por la adopción de un enfoque educativo integral que 

incluya el fortalecimiento de habilidades emocionales para mejorar la experiencia 

de aprendizaje y el rendimiento estudiantil. 

Diversos investigadores han examinado y subrayado el papel significativo de 

la IE, se ha reconocido que esta destreza fomenta relaciones interpersonales 

estables y contribuye a una convivencia tranquila y armoniosa. La IE posibilita la 

aceptación de las diferencias de comportamiento durante las interacciones y agiliza 

la resolución rápida de los problemas que surgen, facilitando así la continuidad de 

la vida cotidiana (Leasa et al., 2017). 

Daniel Goleman (1995) afirmó que la inteligencia emocional abarca la 

capacidad de identificar y comprender tanto las propias emociones como las de los 

demás y gestionarlas de manera efectiva; la autorregulación, que se refiere a la 

capacidad de controlar impulsos y estados de ánimo; la motivación, esencial para 

establecer y alcanzar objetivos personales; la empatía, que implica comprender las 

emociones de los demás; y las habilidades sociales, fundamentales para manejar 

relaciones y redes sociales de manera efectiva. Todas estas dimensiones resultan 

cruciales para la adaptación y el éxito en diversos contextos. 

En la investigación llevada a cabo por Jiménez (2023), se destacó el papel 

crucial de la inteligencia emocional (IE) en el fortalecimiento de la resiliencia. Esto 

permitió a las personas enfrentar de manera más efectiva el estrés y superar 

desafíos y eventos emocionalmente impactantes, sin que ello afectara su eficacia 

en el comportamiento. Aquellos con un elevado nivel de IE demostraron habilidades 

para gestionar sus emociones de manera eficaz, manteniendo un equilibrio 

emocional óptimo incluso en circunstancias adversas. Estas personas no solo 

emplearon estrategias avanzadas para afrontar situaciones difíciles, sino que 

también ejercieron una influencia positiva en su entorno, estimulando la creatividad 

y la innovación en sus equipos. 

Su habilidad para liderar de manera transformacional fue destacada, ya que 

se dirigía a las personas de manera individualizada, fomentando su crecimiento 

intelectual y mostrando un alto nivel de empatía y afecto. En situaciones 

conflictivas, mostró una preferencia por buscar soluciones que implicarán 

cooperación y compromiso en lugar de evitar los problemas. Además, demostró 
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conciencia de sus propias limitaciones y se esforzó activamente por desarrollar sus 

habilidades, buscando apoyo cuando fue necesario. 

Con el tiempo, diversos modelos teóricos han adquirido relevancia en la 

literatura científica al ofrecer explicaciones organizadas y sistemáticas de los 

procesos relacionados con la Inteligencia Emocional (IE). En este contexto, se 

proponen los siguientes enfoques: 

El "jerárquico de las cuatro ramas de las capacidades emocionales", también 

conocido como el de Salovey y Mayer, es un concepto teórico que, a pesar de su 

antigüedad, sigue siendo pertinente en la investigación sobre la IE. Este enfoque 

teórico se distingue por su énfasis en las capacidades individuales, organizadas 

según su complejidad. Estas cuatro habilidades van desde el procesamiento de 

información emocional básica hasta el uso estratégico y consciente de la 

información emocional para alcanzar metas personales. Bueno (2019) detalla estas 

habilidades como: a) percepción emocional precisa, b) utilización de las emociones 

para facilitar la toma de decisiones, c) comprensión emocional y d) regulación de 

emociones placenteras y desagradables. 

La perspectiva fundamental de este enfoque teórico sostiene que la 

Inteligencia Emocional (IE) se concibe como una habilidad, no como una 

característica estática en el tiempo. Esto implica que no representa un patrón de 

comportamiento inmutable, sino que tiene la capacidad de desarrollarse con la 

edad, el conocimiento y la formación adecuada. Aunque se reconoce la posibilidad 

de mejora, se acepta que dicho progreso está condicionado por la base innata de 

la capacidad emocional. Esta visión coincide con la postura de otros investigadores 

que respaldan la efectividad del modelo de evaluación de la IE, ya que su estructura 

permite distinguir esta variable de otras (Kanesan et al., 2019). 

Este enfoque teórico se sustenta en la distinción entre elementos 

interpersonales y personales. Los factores emocionales inician procesos 

intrínsecos a la IE, guiando hacia una expresión adecuada de las emociones. En 

cuanto a los aspectos personales, se identifican dos métodos para el 

procesamiento de la información emocional, vinculados a estímulos lingüísticos y 

no lingüísticos. Investigaciones sobre la alexitimia, que implica dificultad en 

expresar verbalmente las emociones, indican la existencia de una habilidad para 

codificar e interpretar las emociones, estableciendo así una conexión entre el 
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pensamiento y las sensaciones emocionales. Salovey y Mayer resaltan la 

importancia de los factores cognitivos en su modelo teórico (Soriano et al., 2019). 

El reconocido enfoque teórico sobre la IE desarrollado por Reuven Bar-On 

conocido como modelo barra sobre hielo identifica un conjunto de 15 competencias 

emocionales esenciales para alcanzar el éxito académico. Estas competencias se 

agrupan en cinco áreas fundamentales: autogestión, habilidades sociales, 

capacidad de adaptación, manejo del estrés y estado de ánimo general. Dentro de 

estas áreas se incluyen aspectos como la automotivación, la capacidad para 

interactuar efectivamente con otros, la empatía, aspectos relacionados con la 

personalidad y el bienestar emocional en general (Gutiérrez et al., 2017). 

Dentro del componente de autogestión, se resaltan habilidades como:  

autoconocimiento implica la identificación y comprensión de los propios 

sentimientos y emociones, así como sus fuentes. Asertividad se vincula con la 

capacidad de expresar de manera efectiva los propios sentimientos y 

pensamientos, respetando los derechos de los demás. Autoconciencia abarca el 

autoentendimiento, la aceptación personal y el respeto por las propias fortalezas y 

debilidades. Autorrealización está relacionada con la capacidad de alcanzar metas 

personales y experimentar satisfacción en la vida. Autonomía se refiere a la 

capacidad de tomar decisiones de manera independiente y tener confianza en uno 

mismo (Cedeño et al., 2019). 

En el campo de las relaciones interpersonales, aspectos como la 

comprensión empática, que implica la capacidad de discernir, entender y valorar 

los sentimientos ajenos, son cruciales. Estas relaciones se enfocan en la habilidad 

de formar y sostener vínculos gratificantes con un grado de cercanía emocional y 

confianza. Además, la contribución activa al bien común y la cooperación con la 

comunidad son aspectos de la responsabilidad social, destacando la importancia 

de actuar en beneficio del grupo (Luy, 2019). 

Dentro del área de la adaptabilidad se encuentran habilidades como la 

resolución de problemas, que implica identificar y resolver conflictos de manera 

efectiva. La prueba de realidad se refiere a la capacidad de evaluar la 

correspondencia entre la percepción personal y la realidad objetiva. La flexibilidad 

es la capacidad de adaptar reacciones emocionales y cognitivas a situaciones 

cambiantes (García et al., 2018). 
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El área del manejo del estrés está relacionada con la capacidad de afrontar 

situaciones difíciles, circunstancias estresantes y emociones intensas sin 

derrumbarse y demostrando resiliencia para afrontarlas. El control de impulsos 

implica resistir inmediatamente deseos que pueden tener consecuencias negativas, 

y controlar las emociones (Luy, 2019). 

El componente humorístico incluye la capacidad de experimentar la felicidad, 

lo que favorece la satisfacción personal y la motivación de los demás, así como la 

de disfrutar de momentos agradables. El optimismo se refiere a percibir los 

aspectos positivos de la vida y tener una actitud positiva incluso en presencia de 

adversidades y emociones desagradables (García et al., 2018). 

El paradigma de IE de Goleman combina habilidades aplicadas al 

desempeño individual y la personalidad en situaciones cotidianas. La IE es una 

forma de inteligencia general influenciada por procesos cognitivos básicos y 

avanzados. El modelo consta de cuatro elementos: conciencia emocional implica 

reconocer y explorar las emociones e incluye tres habilidades. Regulación 

emocional se ocupa de la gestión de las emociones e incluye seis habilidades. 

Atención social se refiere a notar las emociones de los demás e incluye tres 

habilidades. La gestión de relaciones se centra en la influencia persuasiva de los 

demás e incluye seis habilidades (Sánchez et al., 2018). 

Dimensiones de la IE: El modelo teórico de Salovey y Mayer, basado en la 

Trait Meta Mood Scale 24 (TMMS-24), se subdivide en tres dimensiones: (1) 

Atención emocional implica prestar atención a estímulos emocionalmente 

relevantes, que afectan el proceso de la información. Esta capacidad incluye 

habilidades como el reconocimiento de emociones, el juicio crítico, la flexibilidad de 

perspectiva y la toma de decisiones basadas en las emociones. (Trifonova, 2020). 

(2) La claridad emocional se refiere a la capacidad de procesar emociones a través

de métodos inferenciales abstractos, en lugar de mediante la simple conciencia de 

las emociones. Esta habilidad incluye la descripción, caracterización y 

denominación de emociones, lo que facilita su comunicación y comprensión, así 

como la predicción de emociones en situaciones concretas. (Lubard, 2020). (3) La 

reparación emocional se refiere al manejo de emociones placenteras y 

desagradables. Esto implica amortiguar las emociones agradables y fortalecer las 
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emociones desagradables para lograr objetivos. 

En resumen, estas dimensiones de Salovey-Mayer se centran en la atención, 

la comprensión y la regulación emocional para la mejora en la toma de decisiones, 

la comunicación y la gestión emocional en diferentes situaciones. 

Uno de los desafíos actuales en educación es la implementación de técnicas 

basadas en evidencia para cerrar la brecha entre los estándares de aprendizaje y 

el desempeño de los alumnos. Los EA han recibido atención en la educación. Estos 

estilos se definen como patrones de comportamiento utilizados por los estudiantes 

para tener éxito en el aprendizaje. Esto incluye aspectos como la estimulación 

sensorial, los procesos reflexivos, la memoria y el pensamiento lógico (Olmedo, 

2020). 

Otro concepto de formas de aprendizaje se refiere a las preferencias 

individuales por un determinado tipo de aprendizaje, que implica la forma en que 

los estudiantes absorben, recopilan, procesan, organizan e interpretan información 

para adquirir conocimientos, basándose en sus experiencias y conocimientos 

previos (Payaprom & Payaprom, 2020). Estos EA le ayudarán a comprender por 

qué algunos estudiantes se desempeñan mejor que otros y cómo pueden afectar 

sus calificaciones. 

Importancia de los estilos de aprendizaje 

La integración del conocimiento científico sobre los EA en contextos 

educativos puede tener un impacto positivo, al permitir la evaluación individualizada 

de los estudiantes y la adaptación personalizada de los métodos de enseñanza-

aprendizaje, recursos en el aula. Esto, a su vez, puede conducir a un progreso 

académico significativo y aumentar la motivación y la autoeficacia de los 

estudiantes (Subramaniam et al., 2019). 

En este contexto, resultaba crucial que los educadores reconocieran la 

diversidad de los estudiantes y evitaran imponer un estándar educativo uniforme. 

Los profesores asumieron un papel orientador para fomentar el análisis 

metacognitivo de la autonomía en el aprendizaje por parte de los estudiantes. Esto 

implicó que los alumnos fueran conscientes de sus fortalezas y debilidades, 

establecieran metas personales, adquirieran gradualmente habilidades de 

aprendizaje más avanzadas y asumieran la responsabilidad activa de supervisar su 

propio proceso de adquisición de conocimientos. De esta manera, reconocieron sus 
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habilidades y potencial de aprendizaje (Modelos de Estilos de Aprendizaje, 

Gutiérrez, 2018). 

En el ámbito de los estilos de aprendizaje, diversos modelos teóricos han 

surgido para comprender cómo los estudiantes procesan la información según sus 

preferencias. Entre los enfoques más destacados se encuentra la "teoría del 

aprendizaje experiencial" desarrollada por Kolb, la cual sostiene que la efectividad 

del proceso de aprendizaje aumenta cuando existe una adecuada sincronización 

entre los métodos de enseñanza y los contextos educativos. Este presenta un ciclo 

de aprendizaje compuesto por cuatro fases: experiencia concreta, reflexión 

observacional, conceptualización abstracta y aplicación práctica. Estas etapas 

conducen a la identificación de cuatro estilos de aprendizaje distintivos: 

convergente, divergente, asimilador y adaptativo, cada uno con preferencias y 

enfoques específicos hacia la adquisición de conocimientos. 

El modelo Vark se fundamenta en la consideración de las preferencias 

individuales de los estudiantes con respecto a los canales sensoriales utilizados 

para el aprendizaje. El acrónimo VARK representa cuatro modalidades de 

aprendizaje: Visual, Auditivo, Lectura-Escritura y Cinético. Cada una de estas 

modalidades está relacionada con la manera en que los escolares producen y 

asimilan la información. Con preferencia visual aprenden de manera más efectiva 

mediante la utilización de gráficos y elementos visuales, mientras que aquellos con 

auditiva prefieren la información presentada de forma oral. Por otro lado, los 

estudiantes con modalidad de Lectura-Escritura se centran en la lectura y la 

escritura como principales herramientas de aprendizaje, mientras que los 

cinestésicos aprenden de manera óptima a través de experiencias prácticas y la 

interacción física con el material de estudio. 

El enfoque de Felder-Silverman se concentra en el modo en que los 

estudiantes perciben, procesan y asimilan. Este modelo se fundamenta en cuatro 

dimensiones que definen el EA de cada estudiante: la forma en que ingieren 

información (sensorial o intuitiva), el formato que prefieren (visual o verbal), cómo 

procesan (de manera activa o reflexiva), y su enfoque en la comprensión de la 

información (secuencial o global). A partir de estas dimensiones, es posible 

clasificar a los estudiantes en ocho EAdistintos, que van desde activo y reflexivo 

hasta visual y verbal. 
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El Modelo de Honey y Mumford pone un fuerte énfasis en la habilidad de 

"aprender a aprender" y en la metacognición. Este modelo plantea cuatro estilos de 

aprendizaje: el teórico, reflexivo, estilo pragmático y el estilo activo. Cada uno de 

ellos refleja una preferencia en cuanto a la forma en que los estudiantes se 

comprometen en el proceso de enseñanza. 

Estos modelos teóricos proporcionan marcos conceptuales para comprender 

cómo los estudiantes abordan el aprendizaje y procesan la información de manera 

diferente. Sin embargo, es importante recordar que pueden tener múltiples 

preferencias y que los EA son sólo una parte de la complejidad del proceso de 

adquisición de conocimientos.  

Dimensiones de las formas de aprendizaje: comenzando con activo, este 

difiere significativamente de los estilos teórico y reflexivo en que requiere una 

interacción social continua como parte integral del proceso de enseñanza. Los 

estudiantes con este aprendizaje prosperan cuando se les fomenta el trabajo en 

grupo y la colaboración. Está especialmente entusiasmado con las nuevas 

experiencias y dispuesto a adoptar un enfoque enérgico. Están dispuestos a correr 

riesgos para descubrir y aprovechar oportunidades de improvisación, incluso si a 

veces pueden actuar sin pensarlo detenidamente (Montaluisa et al., 2019). 

En cuanto al estilo reflexivo, se refiere a la capacidad del individuo para 

pensar, observar y reflexionar desde diferentes ángulos, para luego sacar 

conclusiones. Su proceso de aprendizaje tiende a ser reflexivo, detallado, paciente 

y centrado en un análisis en profundidad. Estos estudiantes se centran en recopilar 

datos, desarrollar argumentos, demostrar actitudes de sentido común y curiosidad 

inquisitiva en las tareas académicas. En cuanto a personalidad, suelen ser 

conservadores y cuidadosos en la toma de decisiones (Garcés et al., 2019). 

El estilo teórico incluye individuos cuyo proceso de aprendizaje se beneficia 

de actividades y recursos que promueven el análisis y la síntesis de información 

sistemáticos, lógicos, críticos, inteligentes y altamente objetivos. Estos estudiantes 

poseen la disciplina y la dedicación que les permiten desarrollar teorías sólidas y 

coherentes y comprender y explicar los fenómenos de manera efectiva (Feng et al., 

2020). 

En cuanto al estilo pragmático, a diferencia de los estilos anteriores, se 

centran en la aplicación práctica de conocimientos, nuevas ideas, teorías y 
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soluciones técnicas para resolver problemas del mundo real. A estos estudiantes 

les encanta experimentar y adoptar un enfoque realista, práctico, técnico y sencillo 

de su material de estudio. También les gusta planificar y, a menudo, se les percibe 

como confiados y decididos en su enfoque (Arenas, 2017). 



18 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

3.1.1 Tipo de investigación 

El análisis se fundamentó en métodos cuantitativos dentro del paradigma 

positivista. Esto significa que el objeto de estudio puede ser observado o medido y 

el análisis del fenómeno o constructo sigue principios deductivos. Este enfoque 

permite la estandarización y generalización de los resultados obtenidos 

(Carhuancho et al., 2019). En este contexto, el objetivo de este estudio es explorar 

la relación entre la IE y los estilos de aprendizaje. 

Este estudio se define como averiguación fundamental, con el propósito de 

generar conocimiento nuevo mediante el examen sistemático y detallado de 

fenómenos observables y la interacción entre diferentes elementos y conceptos. 

Según CONCYTEC (2020), la investigación básica a menudo sienta las bases para 

la investigación aplicada. El objetivo central de este trabajo es enriquecer la 

comprensión sobre cómo se relacionan los EAy la IE. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El estudio se efectuó con un diseño no experimental, según explican 

Hernández y Mendoza (2018), se distingue por no implicar manipulación intencional 

de las variables y enfocarse en la recolección y análisis integral de los datos. Por 

ende, no fueron objeto de ninguna manipulación deliberada. En términos del 

periodo del estudio, se consideró una investigación transversal, o sea que la 

recopilación de datos se realizó en un momento específico (Cvetkovic et al., 2021) 

Finalmente, respecto al nivel de investigación, el estudio se categoriza como 

correlacional, cuyo objetivo es establecer y describir relaciones entre dos o más 

variables, aunque no permite extraer conclusiones sobre causalidad, debido a que 

dichas relaciones pueden ser directas o inversas (Ñaupas et al., 2018). 
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Figura 1 

Esquema correlacional 

Donde:  

M = 30 estudiantes  

V1 = Estilos de aprendizaje. 

V2 = IE. 

r= Relación. 

Como explican Rodríguez y Pérez (2017), el método de investigación 

utilizado fue hipotético-deductivo, es decir, se formularon hipótesis. Estas a menudo 

surgen de teorías, leyes o datos empíricos y están diseñadas para probar su 

validez. Es decir, se trata de comprobar si la hipótesis es consistente con los 

resultados obtenidos en el estudio. 

3.2 . Variables y Operacionalización 

Variable 1: Estilos de aprendizaje 

En términos conceptuales, los EA se definen como un conjunto específico 

de comportamientos que incluyen técnicas y habilidades para procesar la 

información necesaria en una tarea dada, lo que contribuye a un aprendizaje eficaz 

(Olmedo, 2020). 

Desde un enfoque operacional, la medición de los EA se llevó a cabo 

utilizando el Cuestionario Honey-Alonso de EA(CHAEA). Este cuestionario permite 

que los participantes expresen sus preferencias en cuanto a su método de 

aprendizaje. La evaluación se efectuó considerando cuatro dimensiones distintas: 

activa, reflexiva, teórica y pragmática. 

Variable 2: IE percibida 

En el ámbito conceptual, la IE se define como un conjunto de habilidades 

interrelacionadas que permiten identificar, procesar, comprender y controlar las 

emociones de manera eficiente. Este concepto abarca el reconocimiento, la 

M

V1 

V2 

r 
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categorización y la expresión adecuada de las emociones, con el objetivo de 

adaptarse adecuadamente a diversas situaciones (Moroń y Biolik, 2021). 

Respecto a la definición operativa, esta implica la metodología utilizada para 

medir la variable de estudio. Para determinar la IE percibida, se empleó el 

Instrumento Trait Meta Mood Scale 24 (TMMS-24) desarrollado por Salovey. Este, 

basado en autoevaluaciones, permite a los participantes expresar su propia 

comprensión acerca de sus sentimientos. 

El TMMS-24 examina tres componentes distintos: primera faceta, el enfoque 

en las emociones, se evalúa mediante 2 indicadores; segunda, la nitidez de las 

emociones, con 4 indicadores; y tercera, la gestión de las emociones, igualmente 

con 2 indicadores. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

  3.3.1 Población 

     Ventura (2017), considera a la población como un conjunto de datos, 

objetos o personas, con características similares y aptos para la investigación 

porque pueden ayudar a responder la pregunta planteada. Por tanto, el número 

de estudiantes es 60. 

 3.3.2 Muestra 

    Es importante destacar que el volumen de la muestra puede establecerse 

utilizando técnicas tanto probabilísticas como no probabilísticas en el momento de 

su selección (Sánchez et al., 2018). En la investigación actual, el grupo 

seleccionado consistió en 56 estudiantes. 

 3.3.3 Muestreo 

 Se optó por una técnica de muestreo denominada intencional no 

probabilístico. Este método implica que la elección de los participantes para la 

muestra no se realiza al azar, sino que se basa en una selección deliberada. Los 

investigadores, en este proceso, tienen en cuenta diversos factores que son 

pertinentes al contexto específico del estudio, así como su propio juicio y 

experiencia en el tema. Este enfoque permite centrarse en casos que se consideran 
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más representativos o informativos para los objetivos de la investigación. Según 

Fuentes-Doria et al. (2020), este método es particularmente útil cuando se busca 

obtener información detallada y profunda de ciertos fenómenos, más que 

generalizaciones amplias a una población mayor. 

 3.3.4 Unidad de análisis 

Según Yin (2018), el conjunto de análisis muestra al elemento principal que 

es objeto de estudio en una investigación. Yin explica que la unidad de observación 

puede ser un individuo, un grupo, una organización, un evento o incluso el 

fenómeno social específico. La elección de la unidad de análisis está 

estrechamente ligada a las preguntas de investigación y determina el enfoque y el 

alcance del estudio. Se conformó con estudiantes de secundaria de una institución 

educativa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Herramientas tecnológicas y de recopilación de datos. 

Se usó el método de encuesta, que se considera de recolección de datos 

mediante la interacción con la unidad de análisis. Los investigadores suelen elegir 

porque es simple, conveniente y personalizable, ya sea que se aplique en persona 

o en línea (Espinoza, 2019).

Respecto al mecanismo utilizado para la recopilación de datos, se empleó 

una encuesta, que consta de una secuencia de afirmaciones o interrogantes 

(conocidos como ítems u opciones de respuesta) en formato escrito, creados 

específicamente para evaluar las dimensiones y los indicadores de las variables 

estudiadas. Estos componentes están formulados de tal manera que permiten ser 

contestados o analizados (Córdova, 2018). 

Se utilizaron dos cuestionarios para medir las variables: de IE, este 

cuestionario incluye 23 ítems divididos en tres dimensiones: conciencia emocional, 

claridad y reparación. Los ítems se califican en una escala Likert de cuatro puntos 

con las siguientes interpretaciones: 1 (nunca), 2 (pocas veces), 3 (muchas veces) 

y 4 (siempre). La puntuación global se puede dividir en tres niveles: baja, media y 
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bueno. 

El cuestionario de EA incluye 48 ítems, divididos en cuatro dimensiones: 

activo, reflexivo, teórico y pragmático. Los participantes calificaron mediante una 

escala Likert de tres puntos con las siguientes interpretaciones: 1 (en desacuerdo), 

2 (indiferente) y 3 (de acuerdo). La puntuación global se puede dividir en tres 

niveles: malo, regular y bueno. 

3.4.1. Validez del instrumento 

Hernández (2018) define la validez como la medida en la que un instrumento 

de medición, como un cuestionario, refleja con precisión la verdad. La aplicación 

del instrumento requirió una validación mediante la colaboración de un equipo de 

expertos. Este, compuesto por tres especialistas en sus respectivas áreas, a saber, 

un docente universitario, uno de investigación y otro de la especialidad, participó en 

la revisión exhaustiva del instrumento. 

Tabla 1 

Validación del instrumento: IE 

VALIDADORES OPINIÓN 

Experto 1 Si Cumple 

Experto 2 Si Cumple 

Experto 3 Si Cumple 

Tabla 2 

Validación del instrumento: Estilos de Aprendizaje 

EXPERTOS OPINIÓN 

Experto 1 Si Cumple 

Experto 2 Si Cumple 

Experto 3 Si Cumple 
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3.4.2. Confiabilidad 

Se realizó la administración de una encuesta basada en la escala de Likert 

de cinco niveles a un conjunto inicial de 15 estudiantes. Con el fin de verificar la 

fiabilidad del cuestionario, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados 

arrojaron un índice de fiabilidad de 0,927 en lo que respecta a la variable de IE y de 

0,971 para la variable de EA. Debido a la alta magnitud de los coeficientes Alfa de 

Cronbach logrados, se dedujo que los encuestados interpretaron correctamente el 

cuestionario. Así, se concluye que la herramienta utilizada fue eficiente en su 

objetivo de cuantificar con exactitud las variables en estudio. 

3.5. Procedimientos 

Para la recolección de datos en esta investigación, se comenzó 

estableciendo contacto con los directivos de la institución educativa, mediante la 

presentación de una solicitud formal para el uso de los instrumentos de recolección. 

Tras recibir las autorizaciones pertinentes, se coordinó y aplicó a los participantes. 

Una vez confirmada la completitud de los cuestionarios, se procedió con el análisis 

detallado de los datos recopilados. 

3.6. Método de análisis de datos 

Después de administrar las encuestas, se procedió a codificar la información 

recopilada para construir una base de datos utilizando Microsoft Excel. Luego, se 

llevó a cabo un análisis, comenzando con un enfoque descriptivo y posteriormente 

aplicando análisis inferenciales, utilizando el software SPSS para estos propósitos. 

El proceso analítico comenzó con la ejecución de la prueba Kolmogorov-Smirnov 

para evaluar si los datos seguían una distribución normal. Con base en los 

resultados, se eligió el método de correlación más adecuado, optando entre la 

correlación de Pearson (para datos con distribución normal) o la de Spearman (para 

datos que no seguían una distribución normal). Esta elección se realizó para lograr 

los objetivos establecidos en el estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

  Al realizar la elaboración de la tesis, se mantuvieron como pilares esenciales la 

privacidad, integridad, autenticidad y el resguardo de los derechos de autor. Se 
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incorporaron también el principio de autonomía, que implica la obligación del 

investigador de reconocer y respetar los valores de los sujetos y actuar en 

consecuencia; el principio de beneficencia, orientado a promover el bienestar y 

evitar daños; y el de justicia, que exige un trato igualitario y sin discriminación 

(Gómez, 2009). 

Todos los participantes colaboraron de manera voluntaria, lo cual se 

confirmó mediante su consentimiento informado, garantizando su anonimato y la 

confidencialidad de sus datos, y asegurando que la información recopilada se usará 

únicamente para fines de investigación. 

El manejo de la información y las citas se realizaron siguiendo estrictamente 

las pautas de la séptima edición de las normas APA, parafraseando y citando a los 

autores adecuadamente (APA, 2020). 
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IV. RESULTADOS

Resultados descriptivos

Variable: Estilos de aprendizaje 

Tabla 3 
Distribución de frecuencias de EA 

Niveles 
Frecuencia Porcentaje % 

Malo 8 14 

Regular 32 57 

Bueno 16 29 

Total 56 100,0 

En la Tabla 3 y la Figura 1, se observa que un 14% (8 encuestados) califican 

los EA en un 57% (32 encuestados) regular y un 29% (16 encuestados) bueno. 

Esta distribución de respuestas sugiere que, predominantemente, los EA son 

percibidos como de nivel regular por la mayoría de los participantes. 

Dimensiones de los estilos de aprendizaje 

Tabla 4 
Distribución de frecuencias de dimensiones de EA 

Dimensiones Niveles Frecuencia % de N columnas 

Activo 

Malo 11 19.6% 

Regular 29 51.8% 

Bueno 16 28.6% 

Reflexivo 

Malo 12 21.4% 

Regular 28 50.0% 

Bueno 16 28.6% 

Teórico 

Malo 10 17.9% 

Regular 31 55.4% 

Bueno 15 26.8% 

Pragmático 

Malo 12 21.4% 

Regular 29 51.8% 

Bueno 15 26.8% 
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De acuerdo a los productos obtenidos de las dimensiones de EA, presentado 

en la tabla 4 y la figura 2, con respecto a la dimensión Activo, el 11 (19,6%) de los 

encuestados considera que el nivel es malo, mientras que el 29 (51,8%) expreso 

que es regular y finalmente el 16 (28,6%) mencionó que se encuentra en un rango 

bueno. Asimismo, en lo Reflexivo arrojó que el 12 (21,4%) de los encuestados está 

malo, en cambio el 28 (50,0%) expresó estar regularmente y por último el 16 

(28,6%) de los encuestados se encuentra en una posición buena. En cuanto a la 

dimensión Teórico encontramos que 10 (17,9%) está en un nivel malo, el 31 

(55.4,0%) regular, mientras que 15 (26,8%) bueno. Finalmente, en la dimensión 

Pragmático el 12 (21,4%) malo, en cambio el 29 (51,8%) regular y por último el 15 

(26,8%) bueno. Evidenciándose que en las dimensiones EA predomina en un nivel 

regular con mayores porcentajes.  

Variable: IE 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de IE 

Niveles Frecuencia Porcentaje % 

Bajo 11 19.6% 
Mediano 29 51.8% 
Bueno 16 28.6% 

Total 56 100,0 

Según lo mostrado en la tabla 5 y la figura 3, un 11 (19,6%) consideró que 

la IE estaba bajo, en cambio el 29 (51,8%) mediano y finalmente se obtuvo que el 

16 (28,6%) de los encuestados estaba bueno, la percepción presentada permite 

considerar que en la variable IE prevalece un nivel mediano.  
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Dimensiones de IE 

Tabla 6 
Distribución de frecuencias de dimensiones de IE 

Dimensiones Niveles Recuento % de N columnas 

Atención 
emocional 

Bajo 11 19.6% 
Mediano 30 53.6% 
Bueno 15 26.8% 

Claridad 
emocional 

Bajo 8 14.3% 
Mediano 31 55.4% 

Bueno 17 30.4% 
Regulación 
emocional 

Bajo 10 17.9% 
Mediano 31 55.4% 

Bueno 15 26.8% 

Los resultados encontrados en las dimensiones de IE en la tabla 6 y la figura 

4, con respecto a la dimensión atención emocional, un 11 (19,6%) consideran que 

están en un nivel bajo, mientras que el 30 (53,6%) se ubica mediano y finalmente 

para el 15 (26,8%) de los encuestados bueno, la percepción presentada para la 

dimensión claridad emocional, un  8 (14,3%) de los encuestados expresó que el 

nivel es bajo, el  31 (55,4%) consideró que estaba en un nivel mediano, y por último 

el 17 (30,4%) de encuestados expresó que está en un nivel bueno, por su parte, en 

la dimensión regulación emocional, un 10 (17,9%) consideran estar bajo, en cambio  

el 31 (55,4%%) mediano y finalmente el 15 (26,8%) de los encuestados bueno, 

evidenciándose que en las dimensiones de IE predomina el nivel mediano con 

mayores porcentajes. 

     Resultados inferenciales 

Hipótesis general 

H0: Los EA no se relacionan significativamente con la IE en estudiantes. 

Ha: Los EA se relacionan significativamente con la IE en estudiantes. 

Estadística de prueba  

La correlación rho de Spearman fue utilizada debido a la naturaleza categórica de 

las variables y su escala de medición ordinal. 
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Tabla 7 

Rho de Spearman: EA e IE 

Correlaciones 
Estilos de 

aprendizaje IE 

Rho de 
Spearman 

Estilos de 
aprendizaje 

Coef. De 
correlación 

1,000 ,962** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 

IE Coef. de 
correlación 

,962** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 

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

Los resultados de la correlación de Spearman, presentados en la Tabla 7, 

revelan una correlación muy fuerte (rs = 0.962) entre los EA y la IE en estudiantes 

de secundaria. Este vínculo es estadísticamente significativo, con un valor de p < 

0.01 (bilateral), lo que confirma la existencia de una relación significativa entre 

ambas variables. 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe correlación significativa entre los EA activo e IE en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Nacional. 

Ha: Existe correlación significativa entre los EA activo e IE en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Nacional. 

Tabla 8 

Rho de Spearman: EA activo e IE 

Correlaciones Activo IE 

Rho de Spearman Activo Coef. de correlación 1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 

IE Coef. de correlación ,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La Tabla 8 refleja una correlación significativa (rs = 0.817) entre los EA 

activo y la IE, con una significancia bilateral de p < 0.01, evidenciando una fuerte 

asociación entre ambas en el ámbito educativo secundario. 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe correlación significativa entre los EA reflexivo e IE en estudiantes de 

secundaria de una IIEE nacional. 

Ha: Existe correlación significativa entre los EA reflexivo e IE en escolares de 

secundaria de una IIEE nacional. 

Tabla 9 

Rho de Spearman: EA reflexivo e IE 

Correlaciones Reflexivo IE 

Rho de Spearman Reflexivo Coef. de correlación 1,000 ,792** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

IE Coef. de correlación ,792** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

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

La Tabla 9 indica una correlación significativa (rs = 0.792) entre los EA 

reflexivo e IE en el contexto educativo de secundaria, con una significancia 

bilateral (p < 0.01), lo que demuestra una fuerte relación entre estas dos variables. 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe correlación significativa entre los EA teórico e IE en estudiantes de 

secundaria de una IIEE nacional. 

Ha: Existe correlación significativa entre los EA teórico e IE en alumnos de 

secundaria de una IIEE nacional. 
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Tabla 10 

Rho de Spearman: EA teórico e IE 

Correlaciones Teórico IE 

Rho de 

Spearman 

Teórico Coef. de correlación 1,000 ,758** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

IE Coef. de correlación ,758** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

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

La Tabla 10 muestra una relación positiva y estadísticamente significativa (rs 

= 0.758) entre los EA teórico y la IE, con un nivel de significancia de p < 0.01 

(bilateral), lo que refleja una fuerte conexión entre estas dimensiones en 

estudiantes de secundaria. 

Hipótesis específica 4 

H0: No se haya interrelación significativa entre los EA pragmático e IE en alumnos 

de secundaria de una IIEE nacional. 

Ha: Existe correlación significativa entre los EA pragmático e IE en estudiantes de 

secundaria de una I. E. nacional. 

Tabla 11 

Rho de Spearman: EA pragmático e IE 

Correlaciones Pragmático IE 

Rho de 
Spearman 

Pragmático Coef. de correlación 1,000 ,724** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 

IE Coef. de correlación ,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La Tabla 11 revela una correlación positiva (rs = 0.724) entre el EA 

pragmático y la IE en estudiantes de secundaria, con una significancia estadística 

de p < 0.01 (bilateral), indicando una relación considerable entre estos dos atributos 

educativos. 
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V. DISCUSIÓN

En este capítulo, se presentó inicialmente un resumen de los resultados 

obtenidos, seguido de un análisis de los antecedentes relacionados con ambas 

variables estudiadas. Luego, se contrastaron estos para respaldar o diferenciar las 

diferencias, en línea con la presentación de datos descriptivos e inferenciales. 

Respecto a la primera variable, que aborda los estilos de aprendizaje, los datos 

indicaron que el 14,0% (8 encuestados) clasificó los Estilos de Aprendizaje (EA) 

malos, el 57,0% (32 encuestados) regulares y el 29,0% (16 encuestados) buenos. 

Se sugiere que, en general, los EA en esta muestra se percibieron 

mayoritariamente de nivel regular. Desde un punto de vista conceptual, Olmedo 

(2020) respalda la idea de que los EA son un conjunto específico de 

comportamientos que incorporan habilidades y métodos para procesar información, 

contribuyendo así a un aprendizaje efectivo. 

En relación a la variable de Inteligencia Emocional (IE), los datos descriptivos 

indican que el 11 (19,6%) consideró que la IE estaba en un nivel bajo, mientras que 

el 29 (51,8%) la percibió en un nivel mediano y, finalmente, el 16 (28.6%) de los 

encuestados la ubicó en un nivel bueno. Moroń & Biolik (2021) respaldaron la 

noción de que la IE es un conjunto coordinado de habilidades que facilitan la 

gestión, promoción, entendimiento y control eficaz de las emociones. Esto engloba 

el reconocimiento, la identificación y la denominación de las emociones para facilitar 

una respuesta adaptativa. La IE se caracteriza como un conjunto de competencias 

que una persona puede poseer desde el nacimiento o desarrollar a lo largo de su 

vida, incluyendo la capacidad de empatizar, la automotivación, la autorregulación, 

el entusiasmo y la habilidad para manejar las emociones propias y ajenas. 

En relación con la hipótesis principal que afirmaba una posible conexión 

entre los métodos de aprendizaje y la Inteligencia Emocional (IE) en estudiantes de 

secundaria de un Colegio Nacional, la proposición precisa y específica fue 

respaldada por los hallazgos. Estos revelaron una correlación muy fuerte entre los 

métodos de aprendizaje e IE en la población estudiantil (rs = 0,962, sig = .000 < 

0,05). 
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En otro estudio, Borja (2019) investigó la posible relación entre la IE y los 

métodos de aprendizaje en estudiantes universitarios de administración de 

empresas. Con un enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional, se 

evaluaron tanto la IE como los métodos de aprendizaje en 30 alumnos de una 

universidad pública en Lima. Los resultados indicaron que el 60% de los escolares 

tenía un claro entendimiento de la IE, el 22% la conocía bastante bien y solo el 16% 

desconocía el concepto. En relación con los métodos de aprendizaje, el 50% tenía 

un conocimiento moderado, el 30% considerable y solo el 20% carecía de 

conocimiento. Se concluyó que existía una correlación significativa (rs = 0,778, p = 

0,000 < 0,05) entre la IE y los métodos de aprendizaje en este grupo de estudiantes 

universitarios. 

Además, Flores (2021) llevó a cabo una investigación en Ecuador, 

diseñando estrategias basadas en IE para mejorar el rendimiento académico. Este 

estudio mixto y descriptivo, que incluyó a 15 docentes, 96 estudiantes y 2 expertos, 

utilizó cuestionarios y entrevistas. Los resultados mostraron que el 46% de los 

estudiantes mantenía excelentes relaciones de amistad y el 43% disfrutaba de un 

compañerismo saludable. En cuanto a las relaciones familiares, el 51% informó 

conflictos ocasionales con sus padres y el 9% no mantenía una convivencia 

armónica. Respecto al rendimiento académico, el 67% de los estudiantes realizaba 

sus tareas en entornos adecuados, el 39% se distraía por el mal uso de la 

tecnología y el 71% aplicaba aprendizaje colaborativo. La conclusión sugería que 

integrar la IE con el conocimiento académico beneficiaba el proceso de enseñanza-

aprendizaje, proponiendo la creación de espacios motivacionales y sociales para 

mejorar el ambiente escolar. 

En el análisis de la primera hipótesis específica, se exploró la relación entre 

los Estilos de Aprendizaje (EA) activos y la Inteligencia Emocional (IE) en 

estudiantes de secundaria de una IIEE nacional en Lima, 2023. Los datos 

recopilados indicaron una correlación sustancial entre el estilo de aprendizaje activo 

y la IE en estos alumnos (rs = 0,817, p = 0,000 < 0,05), logrando así el objetivo de 

esclarecer la relación entre estas dos variables específicas. 

El Aprendizaje Activo, definido como una estrategia pedagógica donde los 

alumnos participan directamente en su proceso educativo, se lleva a cabo en 
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respuesta a los escenarios propiciados por los educadores. En una investigación 

similar, Chávez (2022) examinó la conexión entre la IE y los Estilos de Aprendizaje 

en 461 alumnos de secundaria, seleccionando una muestra representativa de 35 

individuos. Utilizando una metodología cuantitativa y correlacional-explicativa, se 

emplearon instrumentos como cuestionarios y sondeos para la recopilación de 

datos. Los resultados revelaron una relación positiva, moderada y significativa (r = 

0,572) entre la IE y los estilos de aprendizaje, sugiriendo que el fortalecimiento de 

la IE podría influir en el método de aprendizaje. 

Lozano (2020) exploró la vinculación entre los Estilos de Aprendizaje en 

modalidades de educación a distancia y diferentes componentes de la IE en 

estudiantes de grado de una universidad en Sonora, México. Con una muestra de 

193 alumnos y un enfoque cuantitativo descriptivo-correlacional, las conclusiones 

indicaron que la variación en los Estilos de Aprendizaje representó un 9% en 

alumnos de Licenciatura y un 46.1% en los de Ingeniería. Los elementos de IE 

mostraron un autoconocimiento reducido (15.90%), una autorregulación elevada 

(24.95%), una autoeficacia limitada (15.22%) y un nivel medio de empatía (20.39%). 

Se determinó que existe una relación significativa (Rs = 0.671, sig = 0,000 < 0,05) 

entre los Estilos de Aprendizaje y los factores de la IE. 

En el análisis de la hipótesis específica 2, se investigó la posibilidad de una 

relación significativa entre los EA reflexivo y la IE en los estudiantes de una 

Institución Educativa Nacional en Lima, en el año 2023. Esta hipótesis se corroboró 

claramente, ya que se encontró una relación muy marcada entre estos dos 

aspectos (rs = 0,792, p = 0,000 < 0,05). Lo que, es más, se descubrió que los 

estudiantes con un estilo de aprendizaje reflexivo no solo se adaptan bien a 

diferentes contextos de aprendizaje, sino que también demuestran una creatividad 

excepcional. Esta creatividad se manifiesta en su capacidad para analizar 

meticulosamente todas las variables posibles en situaciones complejas antes de 

tomar una decisión o realizar una acción, lo que indica una profunda reflexión y 

consideración. Para contrastar y enriquecer estos resultados, se consideró el 

estudio realizado por Maureira y su equipo en 2021 en Chile. Esta investigación 

tenía como objetivo examinar las relaciones entre estilos de aprendizaje, 

habilidades emocionales e inteligencias múltiples en un grupo de estudiantes de 
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educación física. Aplicando un enfoque cuantitativo y correlacional, se trabajó con 

una muestra de 116 estudiantes. Los resultados arrojaron luz sobre una distribución 

variada de estilos de aprendizaje, donde el estilo reflexivo representó un 6,8%, 

seguido por el teórico con un 6,2%, el pragmático con un 5,5% y el activo con un 

5,1%. En cuanto a las habilidades emocionales, se observaron porcentajes como 

2,2% en sensibilidad emocional, 3,7% en autocontrol, 4,7% en manejo de 

emociones y 3,9% en empatía. En el campo de las inteligencias múltiples, 

destacaron habilidades como la musical (1,6%), cinestésica (65,5%), matemática 

(60,4%), espacial (56,9%), lingüística (60,2%), interpersonal (67,6%), intrapersonal 

(67,4%) y naturalista (57,6%). Asimismo, en la percepción emocional, más del 80% 

de los participantes mostraron aciertos notables en aspectos como la insistencia y 

la curiosidad, mientras que un 30% presentó características como la precaución y 

la previsión. Estos hallazgos sugieren que, aunque hay correlaciones débiles entre 

algunas de estas variables, existe un terreno fértil para investigaciones adicionales 

que podrían explorar estas relaciones en mayor profundidad y en diferentes 

contextos educativos para obtener una comprensión más detallada y generalizable 

de cómo interactúan estos elementos en el proceso educativo. 

Para abordar la hipótesis específica número 3, se planteó la evaluación de 

la relación entre los EA de enfoque teórico y la IE en estudiantes de secundaria 

pertenecientes a una Institución Educativa Nacional en Lima, en el año 2023. Los 

resultados de este análisis revelaron una correlación significativa (rs = 0,758, p = 

0,000 < 0,05). Este hallazgo confirma de manera sólida el cumplimiento del tercer 

objetivo específico, que consistía en determinar la existencia de una relación 

significativa entre estas dos variables. En un estudio paralelo llevado a cabo por 

Maureira y sus colegas en Chile durante el año 2021, se exploró la relación entre 

los estilos de aprendizaje, las habilidades emocionales, las inteligencias múltiples 

y la detección emocional en un grupo de estudiantes de educación física. Para 

llevar a cabo esta investigación, se empleó un enfoque cuantitativo y correlacional, 

y se analizó a un total de 116 estudiantes de educación física. Los resultados de 

este estudio paralelo arrojaron datos interesantes. En lo que respecta a los estilos 

de aprendizaje, se observó que el reflexivo representó un 6,8%, estilo teórico un 

6,2%, pragmático un 5,5% y activo un 5,1%. En cuanto a las habilidades 

emocionales, se registraron porcentajes de 2,2% en sensibilidad emocional, 3,7% 
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en autocontrol emocional, 4,7% en el uso de emociones y 3,9% en empatía. En 

relación con las inteligencias múltiples, se encontraron porcentajes significativos en 

habilidad musical (1,6%), cenestésica (65,5%), matemática (60,4%), espacial 

(56,9%), lingüística (60,2%), interpersonal (67,6%), intrapersonal (67,4%) y 

naturalista (57,6%). Además, en lo que respecta a la detección emocional, se 

observó que más del 80% de los participantes demostraron aciertos en aspectos 

como persistencia y curiosidad, mientras que aproximadamente el 30% mostró 

características como cautela y previsión. En conclusión, este estudio paralelo reveló 

la presencia de algunas correlaciones débiles entre las diversas variables 

investigadas. Como recomendación, se sugiere la realización de estudios 

adicionales con muestras más amplias y en diferentes áreas geográficas, con el fin 

de obtener conclusiones más generales y robustas en relación con estas relaciones 

complejas. 

Para el análisis de la hipótesis específica número 4, se llevó a cabo un 

análisis exhaustivo para determinar si existía una relación significativa entre el estilo 

de aprendizaje pragmático y la IE en los estudiantes de secundaria matriculados en 

una IIEE de Lima durante el año 2023. Los resultados obtenidos confirmaron de 

manera contundente esta hipótesis, lo que cumplió con éxito el cuarto objetivo 

específico de la investigación. Se encontró una correlación notable entre el estilo 

de aprendizaje pragmático y la IE en estos estudiantes (rs = 0,724, p = 0,000 < 

0,05). A fin de proporcionar un contexto de comparación, es relevante mencionar el 

estudio realizado por Orejarena en el año 2020, titulado "Relación entre IE, EA y 

rendimiento académico en estudiantes de psicología". En este estudio, se persiguió 

el objetivo de identificar las conexiones entre estas variables en un grupo específico 

de estudiantes. Para llevar a cabo la investigación, se adoptó un enfoque 

cuantitativo y correlacional, y se utilizaron datos recopilados de 145 estudiantes, 

que incluyeron la administración de cuestionarios y el análisis documental. Los 

hallazgos de dicho estudio revelaron que, en términos generales, la IE de los 

participantes se consideraba adecuada, con un 27,29% en percepción emocional, 

un 29,58% en comprensión de sentimientos y un 31,38% en regulación emocional. 

En lo que respecta a los EA, se observó una preferencia moderada, con una mayor 

puntuación en los estilos reflexivo y teórico, y una puntuación menor en los estilos 

pragmático y activo. Además, se evidenció un rendimiento académico significativo, 
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con un promedio de calificaciones de 4.1%. Como conclusión relevante de este 

estudio, se identificaron dos relaciones significativas. En primer lugar, se observó 

una correlación negativa entre la IE y el rendimiento académico (0.127), lo que 

sugiere que un mayor nivel de IE podría estar asociado con un rendimiento 

académico ligeramente inferior. Segundo lugar, se identificó una correlación inversa 

entre los EA y el rendimiento académico (r = -0,305, p = 0,041), indicando que una 

mayor preferencia por el estilo reflexivo podría reducir la capacidad de comprensión 

de las emociones. En conclusión, este estudio puso de manifiesto que el estilo de 

aprendizaje reflexivo fue el único que demostró una conexión significativa con un 

aspecto concreto de la IE, proporcionando información valiosa para futuras 

investigaciones y prácticas educativas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera.  

Los EA y la IE están significativamente relacionados en estudiantes de  

secundaria de una IIEE nacional (rs = 0,962, p = 0,000 < 0,05).  

 

Segunda.  

Los EA activo y la IE muestran una correlación significativa y alta en escolares  

de secundaria de una IIEE nacional (rs = 0,817, p = 0,000 < 0,05). Esto confirma  

la consecución del objetivo específico 1, que consistía en determinar la  

relación entre los estilos de aprendizaje activo y la IE. 

 

Tercera.  

Los EA reflexivo y la IE presentan una correlación significativa y alta en  

estudiantes de secundaria (rs = 0,792, p = 0,000 < 0,05). Esto confirma el logro  

del objetivo específico 2, que consistía en determinar la relación entre los estilos  

de aprendizaje reflexivo y la IE. 

 

Cuarta. 

Los EA teórico y la IE presentan una correlación significativa y alta en  

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Nacional 

(rs = 0,758, p = 0,000 < 0,05). Esto confirma la consecución del objetivo  

específico 3, que consistía en determinar la relación entre los estilos de  

aprendizaje teórico y la IE. 

 

 

Quinta.  

Los EA pragmático y la IE presentan una correlación significativa y alta  

en estudiantes de secundaria de una IIEE nacional (rs = 0,724, p = 0,000 < 0,05). 

Esto confirma la consecución del objetivo específico 4, que consistía en determina 

la relación entre los estilos de aprendizaje pragmático y la IE. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

Primera: Se recomienda al director de una IIIEE nacional, implemente un programa 

de desarrollo profesional personalizado para los docentes, que incluya 

talleres especializados, oportunidades para asistir a conferencias 

educativas y un sistema de reconocimiento que destaque logros 

individuales en la enseñanza y la innovación pedagógica. Este enfoque no 

solo mejorará las habilidades de los docentes, sino que también aumentará 

su compromiso con la institución al sentir que su desarrollo profesional y 

contribuciones son valorados y apoyados. 

Segunda. Se sugiere al director de una I.E Nacional, que diseñe una estrategia de 

formación enfocada en la obtención de los recursos humanos, financieros y 

materiales requeridos para llevar a cabo un programa de desarrollo 

profesional destinado a su cuerpo docente, centrado en los enfoques de 

aprendizaje activo y en el fortalecimiento de la IE. 

Tercera. Se recomienda al director de una I.E Nacional, ampliar estudios de los EA 

reflexivo e IE aplicados a su personal docente, para que pueda agilizar los 

trabajos en eficiencia y eficacia. 

Cuarta. Se recomienda al director de una I.E Nacional, ampliar programas de 

capacitación para el personal docente, centrando la atención en los EA 

teórico e IE. Estos programas deben adoptar un enfoque de diseño 

correlacional y ser de asistencia obligatoria, con evaluaciones y 

certificados como parte integral del proceso de mejora. 

Quinta. Se recomienda al director de una I.E Nacional, implementar un programa 

obligatorio de formación para los profesores en las áreas de EA 

pragmáticos e IE. Este programa debe incluir evaluaciones periódicas y 

otorgar certificados de asistencia o aprobación, asegurando así la 

participación activa y el compromiso del personal docente 
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ANEXOS 

ANEXO: 01 

Matriz de consistencia 

TITULO:  EA e IE percibida en estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución Educativa, 
Lima 2023 
AUTOR:  Jorge Zegarra, Yalú 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

General: 

¿Qué relación existe 

entre EA e IE percibida 

en estudiantes de 5to 

año de secundaria de 

una Institución 

Educativa, Lima 2023?  

Específicos 

¿Qué relación existe 

entre el estilo de 

aprendizaje activo e IE 

percibida en estudiantes 

de 5to año de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023? 

¿Qué relación existe 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo e 

IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023? 

¿Qué relación existe 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico e IE 

percibida en estudiantes 

de 5to año de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023? 

¿Qué relación existe 

entre el estilo de 

aprendizaje pragmático 

e IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023?. 

General: 

Determinar la relación 

que existe entre EA e IE 

percibida en estudiantes 

de 5to año de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023. 

Específicos 

Determinar la relación 

que existe entre el estilo 

de aprendizaje activo e 

IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023  

Determinar la relación 

que existe entre el estilo 

de aprendizaje reflexivo 

e IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023 

Determinar la relación 

que existe entre el estilo 

de aprendizaje teórico e 

IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023 

Determinar la relación 

que existe entre el estilo 

de aprendizaje 

pragmático e IE 

percibida en estudiantes 

de 5to año de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023 

General: 

Existe una relación 

entre EA e IE percibida 

en estudiantes de 5to 

año de secundaria de 

una Institución 

Educativa, Lima 2023. 

Específicos  
Existe una relación 

entre el estilo de 

aprendizaje activo e IE 

percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023.  

Existe una relación 

entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo e 

IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023. 

Existe una relación 

entre el estilo de 

aprendizaje teórico e IE 

percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023.  

Existe una relación 

entre el estilo de 

aprendizaje pragmático 

e IE percibida en 

estudiantes de 5to año 

de secundaria de una 

Institución Educativa, 

Lima 2023 

VARIABLES: 

V1=Variable 1: 

 X:  Estilos de 

aprendizaje 

V2=Variable 2: 

Y:   IE 

ENFOQUE: 
Cuantitativo 

TIPO DE 

ESTUDIO: Básico 

 DISEÑO DE 

ESTUDIO: 

 No experimental 

Nivel y 

Profundidad: 
Descriptivo - 

Correlativo  

Corte: Transversal 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA:  

Población: 

56 estudiantes de 5to 

de secundaria de una 

institución educativa 

Muestra:   

30 estudiantes del 

grado 5to 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Hipotético –

Deductivo  

Cuantitativo 

Instrumento 
 Cuestionario 
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La operacionalización de las 2 variables 

Operacionalización de la variable 2: IE 

Operacionalización de la variable 1: Estilos de Aprendizaje 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 

IE 

Conjunto articulado de 

capacidades que viabilizan el 

procesamiento, facilitación, 

comprensión y regulación 

efectiva de las emociones; 

contemplando su 

concientización, 

identificación y 

nombramiento a fin de 

realizar un comportamiento 

adaptativo (Morón & Biolik, 

2021). 

La variable fue 

medida 

mediante tres 

dimensiones: 

Atención 

emocional, 

claridad 

emocional y 

reparación 

emocional. 

Atención 

emocional 

Atención de 

las 

emociones y 

sentimientos 

Preguntas tipo 

Likert con 

escala del 1 al 4 

donde: 

1: Nunca. 

2: pocas veces. 

3: Muchas 

veces. 

4: siempre. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala de medición 

Estilos de 

aprendizaje 

Repertorio particular de 

conducta que integra 

capacidades y enfoques 

de procesamiento de 

información 

involucrados en la tarea 

asignada; facilitando un 

aprendizaje productivo 

(Olmedo, 2020) 

La variable se 

sometió 

evaluación con 

cuatro 

dimensiones: 

Activo, teórico, 

reflexivo, 

pragmático 

Activo 
Aprendizaje 

por acción 
Preguntas tipo 

Likert con escala 

del 1 al 3 donde:  

1: En desacuerdo. 

2: Indiferente.  

3: De acuerdo. 

Teórico 
Aprendizaje 

por análisis 

Reflexivo 
Aprendizaje 

por teoría 

Pragmático 
Aprendizaje 

por práctica. 
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ANEXO 02  

Cuestionarios: 

Instrumento 

Cuestionario de la IE 
 

Instrucciones: El presente instrumento tiene como objetivo la 
recopilación de información en torno a la IE, según sus dimensiones e 
indicadores. 

A continuación, lee cada uno de los ítems y con cuidado, asígnale una 
calificación marcando con un aspa (X) la opción que consideres que describe 
mejor lo que piensas, sientes y haces. 

Para responder, toma en cuenta la siguiente escala mostrada: 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 

1 2 3 4 

IE 
Escalas 

1 2 3 4 

N° Atención emocional 

1 Presto mucha atención a los sentimientos.     

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.     

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 
emociones. 

    

4 
Pienso que merece la pena prestar atención a mis 
emociones y estado de ánimo. 

    

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.     

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.     

7 A menudo pienso en mis sentimientos.     

8 Presto mucha atención a cómo me siento.     

Claridad emocional 

9 Tengo claros mis sentimientos.     

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.     

11 Casi siempre sé cómo me siento.     

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 
personas. 

    

 

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones. 

    

14 Siempre puedo decir cómo me siento.     

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.     

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.     

 Reparación emocional 

17 
Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 
visión optimista. 
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18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 
agradables. 

    

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la 
vida. 

    

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta 
mal. 

    

21 
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme. 

    

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.     

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.     

 

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
 

Instrucciones: El presente instrumento tiene como objetivo la 
recopilación de información en torno al estilo de aprendizaje, según sus 
dimensiones e indicadores. 

A continuación, lee cada uno de los ítems y con cuidado, asígnale una 
calificación marcando con un aspa (X) la opción que consideres que describe 
mejor lo que piensas, sientes y haces. 

Para responder, toma en cuenta la siguiente escala mostrada: 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

1 2 3 

 
Estilos de aprendizaje 

Escalas 

1 2 3 

N° Activo    

1 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.    

 

2 
Creo que los formalismos impiden y limitan la 
actuación libre de las personas. 

   

 
3 

Pienso que el actuar impulsivamente puede ser 
siempre tan válido como actuar reflexivamente. 

   

 

4 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 
tener que planificar todo previamente. 

   

 

5 
Es mejor gozar del momento presente que 
deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 

   

 

6 
Creo que es preciso saltarse las normas 
muchas más veces que cumplirlas. 
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7 En conjunto, hablo más que escucho. 

8 Me gusta buscar nuevas experiencias. 

9 
Me resulta incómodo tener que planificar y 
prever las cosas. 

10 
Con frecuencia soy una de las personas que más 
anima las fiestas. 

11 
Me aburro enseguida con el trabajo 
metódico y minucioso. 

12 Suelo dejarme llevar por mis instintos. 

N° Reflexivo 

13 
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi 
trabajo y realizarlo a conciencia. 

14 
Cuando poseo cualquier información, trato de 
interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 

15 
Antes de hacer algo estudio con cuidado sus 
ventajas e inconvenientes. 

16 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

17 Soy cuidadoso(a) a la hora de sacar conclusiones. 

18 

Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
información. Cuantos más datos reúnas para 
reflexionar, mejor. 

19 
En las discusiones me gusta observar cómo 
actúan los demás participantes. 

20 
Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 
desde otras perspectivas. 

21 
Me gusta considerar diversas alternativas antes de 
tomar una decisión. 

22 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

23 
El trabajar a conciencia me llena de 
satisfacción y orgullo. 

N° Teórico 
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24 
Normalmente trato de resolver los 
problemas ordenadamente y paso a 
paso. 

   

25 
Me interesa saber cuáles son los sistemas de 
valores de los demás y con qué criterios actúan. 

   

26 
Estoy a gusto siguiendo un orden en las 
comidas, en el  estudio haciendo ejercicio 
regularmente. 

   

 
 

27 

Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 
y me cuesta sintonizar con personas demasiado 
espontaneas, imprevisibles. 

   

28 Prefiero las cosas estructuradas a las 
desordenadas. 

   

29 
Casi siempre procuro ser coherente con mis 
criterios y sistemas de valores. Tengo principios y 
los sigo. 

   

30 Tiendo a ser perfeccionista.    

31 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y 
puntos débiles en las argumentaciones de los 
demás. 

   

32 
Estoy convencido/a que debe imponerse la 
lógica y el razonamiento. 

   

33 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 
claras. 

   

34 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 
futuro. 

   

35 Me molesta las personas que no actúan con lógica.    

36 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los 
principios y teorías en que se basan. 

   

37 
Si trabajo en grupo procuro que se siga un 
método y un orden. 

   

N° Pragmático    

38 Tengo fama de decir lo que pienso claramente 
y sin  rodeos. 

   

39 Creo que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 

   

40 Me gustan más las personas realistas y concretas 
que las  teóricas. 
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41 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y  novedades. 

   

42 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás 
por su  utilidad. 

   

43 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y 
realistas. 

   

44 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al 
meollo de los temas. 

   

45 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.    

46 Rechazo las ideas originales y espontáneas si no 
las veo prácticas. 

   

47 Creo que el fin justifica los medios en muchos 
casos. 

   

48 No me importa hacer todo lo necesario para 
que sea  efectivo mi trabajo. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

ANEXO 3 

 

Carta de presentación:   
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ANEXO 04 

Base de Datos 

 

Base de datos muestra piloto 

 

Confiabilidad del instrumento: confiabilidad 

1.- IE 
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ANEXO 5 

 

 

 

ANEXO 6 

2.-Estilos de aprendizaje 
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ANEXO 7 

Autorización de la institución donde aplico el instrumento 
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ANEXO 8 

 

NORMALIDAD DE VARIABLES 
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Anexo 9 

Figuras 

 

Figura 1 

Niveles de los estilos de aprendizaje 

 

 

Figura 2 

 

Niveles de las dimensiones de Estilos de aprendizaje 
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Figura 3 

 

Niveles de IE 

 

 

 

Figura 4 

Niveles de dimensiones de IE 
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Anexo 12 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetada juez: Usted ha sido seleccionada para evaluar el instrumento “Cuestionario 

sobre Estilos de Aprendizaje”, La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente; aportando al quehacer en gestión. Agradezco su valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez

Nombre del juez: 
 Soto Ore, Diana Milagros 

Grado profesional: Maestría   ( X ) )       Doctor ((   ) 

Área de formación académica: 
Clínica      (    ) )           Social ((   ) 

Educativa ( X ) )     Organizacional      (   ) 

Áreas de experiencia profesional: 
     Docente de 

 administración 

 matemática y maestra en  

educativa. 

Institución donde labora: Juan Pablo Vizcardo a

r

d

o y Guzmán

Tiempo de experiencia 

profesional en

 2 a 4 años ((    ) 
 el área:    Más de 5 años    ( ( X ) 

Experiencia en Investigación 
Psicométrica: 
 (si corresponde) 

2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3. Datos de la escala:

Nombre de la 

Prueba:

Cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje 

Autor: 
Honey-Alonso (CHAEA), adaptado por ríos Mamani 

(2022)Procedencia: Tacna

Administración: Directa 

Tiempo de 

aplicación:

15 minutos 

Ámbito de 

aplicación:

Lima 
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Significación: El cuestionario está determinado por dimensiones, 

indicadores e ítems. 

 
 
 
 

4.           Soporte teórico: 

Los estilos de aprendizaje han sido un enfoque que ha recibido atención en el 

ámbito educativo. Estos estilos se definen como patrones de comportamiento que incluyen 

habilidades y enfoques de procesamiento de información utilizados por los estudiantes para 

lograr un aprendizaje exitoso. Esto involucra aspectos como la estimulación sensorial, 

procesos reflexivos, memoria y razonamiento lógico (Olmedo, 2020, pp.145-146) 

Otra definición de estilos de aprendizaje se refiere a las preferencias individuales 

por una modalidad particular de aprendizaje que implica la forma en que los estudiantes 

reciben, recopilan, procesan, organizan e interpretan la información para adquirir 

conocimiento, utilizando sus experiencias y conocimientos previos (Payaprom & 

Payaprom, 2020, p.60). Estos estilos de aprendizaje ayudan a comprender por qué algunos 

estudiantes tienen un mejor desempeño que otros y cómo pueden influir en las 

calificaciones obtenidas (Alanya et al., 2021, p.179) 

Escala/ÁREA 
      Subescala 

  (dimensiones) 

Definición 

 

Estilo de 

Aprendizaje 
Estilo activo 

Este estilo de aprendizaje se diferencia 

significativamente de los estilos teórico y reflexivo, ya que 

requiere una interacción social constante como parte 

integral del proceso de enseñanza. Los estudiantes con 

este estilo de aprendizaje prosperan cuando se fomenta 

el trabajo en grupo y la colaboración. Tienen un 

entusiasmo particular por las experiencias nuevas y 

están dispuestos a asumir un enfoque enérgico. Están 

dispuestos a asumir riesgos en busca de 

descubrimientos y oportunidades para la improvisación, 

aunque en ocasiones pueden actuar sin pensar 

detenidamente antes de tomar medidas (Montaluisa et 

al., 2019, p.5). 
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Estilo reflexivo 

Se Se refiere a individuos que sobresalen en su capacidad 

para pensar, observar y reflexionar desde múltiples 

perspectivas antes de llegar a una conclusión. Su 

proceso de aprendizaje tiende a ser reflexivo, detallado, 

paciente y orientado hacia el análisis minucioso. Estos 

estudiantes se enfocan en la recopilación de datos, la 

elaboración de argumentos y muestran una actitud 

sensata y una curiosidad investigativa en sus tareas 

académicas. En términos de su personalidad, tienden a 

ser reservados y toman decisiones con cautela (Garcés 

et al., 2019, p.244) 

 

     Estilo teórico 

El El estilo teórico engloba a individuos cuyo proceso de 

aprendizaje se beneficia cuando las actividades y 

recursos promueven el análisis y la síntesis de 

información a través de un enfoque metódico, lógico, 

crítico, perspicaz y notoriamente objetivo. Estos 

estudiantes se destacan por su disciplina y dedicación, lo 

que les permite formular teorías sólidas y coherentes, lo 

que a su vez les ayuda a comprender y explicar 

fenómenos de manera efectiva (Feng et al., 2020, p.432) 

  

   Estilo pragmático 

Se Se centran en la aplicación práctica de los conocimientos, 

nuevas ideas, teorías y soluciones tecnológicas para 

abordar problemas de naturaleza práctica. Estos 

estudiantes disfrutan de la experimentación y adoptan un 

enfoque realista, práctico, técnico y directo en relación a 

los materiales de estudio. También muestran una 

preferencia por la planificación y suelen ser vistos como 

seguros de sí mismos y decididos en su enfoque (Arenas, 

2017, p.228). 

 
 

5.           Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presentó el cuestionario “Cuestionario sobre Estilos 

de Aprendizaje” elaborado Jorge Zegarra, Yalú en el año 2023, de acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
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Categoría         Calificación            Indicador 

 

 

 

CLARIDAD 

El        ítem        se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y   

semántica   son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por 

la ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica 

de algunos de los términos del ítem. 

 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

 

 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. Totalmente en 

desacuerdo (no 

cumple con el 

criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo    

nivel    de acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial /lejana 

con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado 

nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente   de   

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con 

la dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial 

o importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 
 
 Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Dimensiones del instrumento: Estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y estilo 

pragmático 

  

•     Primera dimensión: Estilo activo 

 Objetivo de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un 

aprendizaje interactivo, novedoso, improvisador, descubridor, arriesgado, y 

espontáneo. 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Improvisado Muchas veces actúo 
sin mirar las 
consecuencias. 

    

Creo que los 
formalismos 
impiden y limitan la 
actuación libre de 
las personas. 

    

Pienso que el 
actuar 
impulsivamente 
puede ser 
siempre tan válido 
como actuar 
reflexivamente. 

    

Descubridor Me gusta 
afrontar la vida 
espontáneame
nte y no tener 
que planificar 
todo 
previamente. 

    

Es mejor 
gozar del 
momento 
presente que 
deleitarse 
pensando en 
el pasado o 
en el futuro. 

    

Arriesgado Creo que es 
preciso 
saltarse las 
normas 
muchas más 
veces que 
cumplirlas. 
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•       Segunda dimensión: Estilo Reflexivo 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un aprendizaje 

ponderado, receptivo, analítico y exhaustivo. 

 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Ponderado 

Disfruto cuando 
tengo tiempo para 
preparar mi trabajo 
y realizarlo a 
conciencia. 

    

Cuando poseo El 
trabajar a conciencia 
me llena de 
satisfacción y 
orgullo. 

    

Receptivo 

En las discusiones 
me gusta observar 
cómo actúan los 
demás 
participantes. 

    

Prefiero 
distanciarme de los 
hechos y 
observarlos desde 
otras perspectivas. 

    

Suelo dejarme llevar 
por mis instintos. 

    

Espontaneo Me gusta buscar 
nuevas 
experiencias. 

    

Me resulta incómodo 
tener que planificar y 
prever las cosas. 

    

Me aburro 
enseguida con 
el trabajo 
metódico y 
minucioso. 
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Prefiero contar con 
el mayor número de 
fuentes de 
información. 
Cuantos más datos 
reúnas para 
reflexionar, mejor. 

    

Analítico 

Antes de hacer algo 
estudio con cuidado 
sus ventajas e 
inconvenientes. 

    

Me gusta considerar 
diversas alternativas 
antes de tomar una 
decisión. 

    

Suelo reflexionar sobre 
los asuntos y problemas. 

    

 

Tercera dimensión: Estilo teórico 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un aprendizaje metódico, 

lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Metódico 

Normalmente trato de 
resolver los problemas 
ordenadamente y paso a 
paso. 

    

Me interesa saber cuáles 
son los sistemas de 
valores de los demás y 
con qué criterios actúan. 

    

Estoy a gusto siguiendo 
un orden en las comidas, 
en el estudio haciendo 
ejercicio regularmente. 

    

Lógico 
 

Normalmente encajo bien 
con personas reflexivas, y 
me cuesta sintonizar con 
personas demasiado 
espontaneas, 
imprevisibles. 

    

Prefiero las cosas 
estructuradas a las 
desordenadas. 

    

Casi siempre procuro ser 
coherente con mis 
criterios y sistemas de 
valores. Tengo principios 
y los sigo. 

    

Crítico 
Detecto frecuentemente 
la inconsistencia y puntos 
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débiles en las 
argumentaciones de los 
demás. 

Siempre trato de 
conseguir conclusiones e 
ideas claras. 

    

Con frecuencia miro hacia 
adelante para prever el 
futuro. 

    

Estoy convencido/a que 
debe imponerse la lógica 
y el razonamiento. 

    

Estructurado 

Ante los acontecimientos 
trato de descubrir los 
principios y teorías en 
que se basan. 

    

Si trabajo en grupo 
procuro que se siga un 
método y un orden. 

    

 

Cuarta dimensión: Estilo Pragmático 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un aprendizaje 

experimentador, práctico, directo, eficaz y realista 

 

Indicadores Item Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendacione
s 

Experimentador 

Tengo fama de decir lo 
que pienso claramente y 
sin rodeos. 

    

Creo que lo más importante es 
que las cosas funcionen. 

    

Práctico 

Me gustan más las personas 
realistas y concretas que las 
teóricas. 

    

Me atrae experimentar y 
practicar las últimas técnicas 
y novedades. 

    

Eficaz 

Juzgo con frecuencia 
las ideas de los demás 
por su utilidad. 

    

En las reuniones apoyo las 
ideas prácticas y realistas. 

    

Realista 

Pienso que debemos llegar 
pronto al grano, al meollo de 
los temas. 

    

Compruebo antes si las cosas 
funcionan realmente. 
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Rechazo las ideas originales 
y espontáneas si no las veo 
prácticas. 
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Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Cuestionario 

sobre Inteligencia Emocional”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente; aportando al quehacer en gestión. Agradezco su valiosa colaboración. 

3. Datos generales del juez

  Nombre del juez: 
 Loayza Cruz, Manuel Jesús  

  Grado profesional: Maestría   ( X) ) )Doctor ((    ) 

Área de formación académica: 
Clínica      (   ) )Social ((    ) 

Educativa ( X ) ) Organizacional      ( ) 

Áreas de experiencia 

profesional: 

    Licenciado  en  

administración    

matemática y maestría en 

en educación. 

en educación.  Institución donde labora: Universidad  Telesup s

u

p

 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área: 

 2 a 4 años ( (    ) 

    Más de 5 años (   ( X ) 

Experiencia en Investigación 
 Psicométrica: 

 (si corresponde) 

4. Propósito de la evaluación:

 Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3. Datos de la escala:

Nombre de la Prueba: Cuestionario sobre Inteligencia Emocional 

Autor: 
Trait-Meta Mood Scale (TMMS-24) de Mayer y Salovey (1995), 

 adaptado por Fernández y Extremera (2004) 

Procedencia:   España 

Administración:   Directa 
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Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Ámbito de aplicación: Lima 

Significación: El cuestionario está determinado por dimensiones, 

indicadores e ítems. 

4. Soporte teórico:

La inteligencia emocional se conceptualiza como conjunto configurado de capacidades 

elementales que viabilizan el procesamiento, facilitación, comprensión y regulación efectiva 

de las emociones; contemplando su concientización, identificación y nombramiento, así 

como también, las condiciones contextuales en que se experimentan a fin de efectuar un 

comportamiento adaptativo (Moroń & Biolik, 2021, p.2).Por otro lado, Además, la 

inteligencia emocional se define como una habilidad que impulsa la motivación de las 

personas, ayudándolas a gestionar eficazmente situaciones difíciles y a mantener el 

autocontrol para evitar la prolongación de pensamientos perjudiciales (Leasa, 2018, p.2). 

Es importante destacar que esta habilidad no es exclusiva, rara o completamente innata, 

ya que puede ser desarrollada a través de entrenamiento y aprendizaje continuo. 

La inteligencia emocional no se limita solo al manejo de las propias emociones; 

también desempeña un papel crucial al brindar apoyo empático a los demás. Esto 

contribuye a que las personas obtengan un entendimiento más sólido de sus propias 

emociones y, como resultado, sean más capaces de canalizarlas adecuadamente y 

prevenir situaciones que podrían afectar tanto a ellos como a quienes les rodean (Chandra, 

2021, p.3) 

Escala/ÁREA 

Subescala 

(dimensiones) 

Definición 

Inteligencia 

Emocional 
Atención emocional 

Implica enfocarse en estímulos 

emocionalmente relevantes, lo que afecta el 

procesamiento de información. Esta competencia 

incluye habilidades como el reconocimiento de 

emociones, el juicio crítico, la flexibilidad en la 

perspectiva y la toma de decisiones informada por las 

emociones. (Trifonova, 2020, pp.113-114). 
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Claridad emocional 

Se               Se refiere a la capacidad de procesar emociones 

a través de un enfoque abstracto e inferencial, no 

limitándose a la conciencia de las emociones. Esta 

habilidad implica describir, caracterizar y etiquetar las 

emociones, lo que facilita la comunicación y 

comprensión de las mismas, así como la predicción de 

emociones en situaciones específicas. (Lubbadeh, 

2020, p.41). 

Reparación 

emocional 

Se      Se relaciona con la gestión de emociones 

placenteras y displacenteras. Implica la moderación 

de las emociones placenteras y el fortalecimiento de 

las emociones displacenteras para lograr objetivos. La 

reparación emocional no implica reprimir 

deliberadamente las emociones, sino controlar los 

impulsos y tener apertura y tolerancia emocional, lo 

que puede incluir influir en el entorno social. 

(MacCann et al., 2020, p.152). 

 
 

5.           Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presento el cuestionario “Cuestionario sobre 

Inteligencia Emocional” elaborado Jorge Zegarra, Yalú en el año 2023, de acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

 

 

 

   CLARIDAD 

El        ítem        

se comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y   

semántica   son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

 

 

 2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas. 

 

 3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación 

muy específica de algunos de los 

términos del ítem. 

 

 4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene 

semántica y sintaxis adecuada. 

 

 
1. totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con 

la dimensión. 
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   COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la 

dimensión o 

indicador que 

está midiendo. 

2. Desacuerdo (bajo    nivel    

de acuerdo) 

El ítem tiene una relación 

tangencial /lejana con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 
El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión que se está 

midiendo. 
4. Totalmente   de   

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

 

  RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio 

El ítem puede ser eliminado 

sin que se vea afectada la medición de 

la dimensión. 

 

 2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar incluyendo 

lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente 

importante. 

 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe 

ser incluido. 

 
 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, 

así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

 

Dimensiones del instrumento: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación 

Emocional 

  

•     Primera dimensión: Atención Emocional 

 Objetivo de la Dimensión: Conocer si los estudiantes perciben e identifican, 

emociones propio, y/o interpersonales. 
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Indicadores    Ítem Claridad Coherencia Relevancia Observaciones/ 

Recomendaciones 

Percepción de 

los propios 

sentimientos 

Prestó mucha atención 

a los sentimientos. 

    

Normalmente me 

preocupo mucho por lo 

que siento. 

    

Percepción 

emocional 

interpersonal 

Normalmente dedico 

tiempo a pensar en mis 

emociones. 

   

 

 

 

 

 

Pienso que merece la 

pena prestar atención 

a mis emociones y 

estado de ánimo. 

    

Dejo que mis 

sentimientos afecten a 

mis pensamientos. 

    

Identi

ficación de las 

emociones 

propias 

Pienso en mi estado de 

ánimo 

constantemente. 

    

A menudo pienso en 

mis sentimientos. 

    

Presto mucha atención 

a cómo me siento. 
    

 
 

•       Segunda dimensión: Claridad emocional 

Objetivo: Conocer si los estudiantes identifican y comprende las emociones propias, 

emociones de los demás. 
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Indicadores 

 
 
Ítem 

 
 

Claridad 

 
 

Coherencia 

 
 

Relevancia 

 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Comprensión 

de las 

emociones 

propias. 

Tengo claros mis 

sentimientos. 

    

Frecuentemente 

puedo definir mis 

sentimientos. 

    

Casi siempre sé cómo 

me siento. 

    

Identificación 

de las 

emociones de 

los demás 

Normalmente conozco 

mis sentimientos sobre 

las personas. 

    

A menudo me doy 

cuenta de mis 

sentimientos en 

diferentes situaciones. 

    

Siempre puedo decir 

cómo me siento. 

    

Comprensión 

de las 

emociones de 

los demás. 

A veces puedo decir 

cuáles son mis 

emociones. 

    

Puedo llegar a 

comprender mis 

sentimientos. 

    

 

Tercera dimensión: Reparación emocional 

 Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes tienen el control en sus 

emociones   personales. 
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Indicadores      Ítem Claridad Coherencia Relevancia Observaciones/ 

Recomendaciones 

Regulación 

emocional 

personal. 

Aunque a veces me siento 

triste, suelo tener una 

visión optimista. 

    

Aunque me sienta mal, 

procuro pensar en cosas 

agradables. 

    

Cuando estoy triste, 

pienso en todos los 

placeres de la vida. 

    

Intento tener 

pensamientos positivos, 

aunque me sienta mal. 

    

Si doy demasiadas vueltas 

a las cosas, 

complicándolas, trato de 

calmarme. 

    

Me preocupo por tener un 

buen estado de ánimo. 

    

Tengo mucha energía 

cuando me siento feliz. 
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Evaluación por juicio de expertos 

 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Cuestionario 

sobre Inteligencia Emocional”, La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente; aportando al quehacer en gestión. Agradezco su valiosa colaboración. 

 
5. Datos generales del juez 

  
 

Nombre del juez: 
De la Cruz Huamán Yovana Beatriz 

Grado profesional: Maestría     ( X ) )                    Doctor (   (   ) 

 
 

Área de formación académica: 
Clínica      (    ) )                    Social ( (    ) 

 
Educativa ( X ) 

  

 

 
          Organizacional (    )  

       

 
Áreas de experiencia profesional: 

 

Docencia - Psicología del Aprendizaje 

Institución donde labora: Colegio Parroquial San Antonio de Padua 

Tiempo de experiencia 

profesional en 

     2 a 4 años ( (       )   

el área: Más de 5 años       (  (   X  )   

Experiencia en Investigación   

 

Psicométrica: 
(si corresponde) 

 

6. Propósito de la evaluación: 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

 
3.  Datos de la escala:  
  

  Nombre de la Prueba: Cuestionario sobre Inteligencia Emocional 

  Autor: 

 
Trait-Meta Mood Scale (TMMS-24) de Mayer y Salovey (1995), 
 adaptado por Fernández y Extremera (2004) 

 

  Procedencia: España 

  Administración: Directa 
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Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Ámbito de aplicación: Lima  

Significación: El cuestionario está determinado por dimensiones, 

indicadores e ítems. 

 
 

4.           Soporte teórico: 

La inteligencia emocional se conceptualiza como conjunto configurado de capacidades 

elementales que viabilizan el procesamiento, facilitación, comprensión y regulación efectiva 

de las emociones; contemplando su concientización, identificación y nombramiento, así 

como también, las condiciones contextuales en que se experimentan a fin de efectuar un 

comportamiento adaptativo (Moroń & Biolik, 2021).Por otro lado, Además, la inteligencia 

emocional se define como una habilidad que impulsa la motivación de las personas, 

ayudándolas a gestionar eficazmente situaciones difíciles y a mantener el autocontrol para 

evitar la prolongación de pensamientos perjudiciales (Leasa, 2018). Es importante destacar 

que esta habilidad no es exclusiva, rara o completamente innata, ya que puede ser 

desarrollada a través de entrenamiento y aprendizaje continuo. 

La inteligencia emocional no se limita solo al manejo de las propias emociones; 

también desempeña un papel crucial al brindar apoyo empático a los demás. Esto 

contribuye a que las personas obtengan un entendimiento más sólido de sus propias 

emociones y, como resultado, sean más capaces de canalizarlas adecuadamente y 

prevenir situaciones que podrían afectar tanto a ellos como a quienes les rodean (Chandra, 

2021) 

    

Escala/ÁREA 

Subescala 

(dimensiones) 

Definición 

 

Inteligencia 

Emocional 
Atención emocional 

Implica enfocarse en estímulos emocionalmente 

relevantes, lo que afecta el procesamiento de 

información. Esta competencia incluye habilidades 

como el reconocimiento de emociones, el juicio crítico, 

la flexibilidad en la perspectiva y la toma de decisiones 

informada por las emociones. (Trifonova, 2020). 

 

 



79 

 

Claridad emocional 

Se Se refiere a la capacidad de procesar emociones a 

través de un enfoque abstracto e inferencial, no 

limitándose a la conciencia de las emociones. Esta 

habilidad implica describir, caracterizar y etiquetar las 

emociones, lo que facilita la comunicación y 

comprensión de las mismas, así como la predicción de 

emociones en situaciones específicas. (Lubbadeh, 

2020). 

Reparación 

emocional 

Se Se relaciona con la gestión de emociones placenteras 

y displacenteras. Implica la moderación de las 

emociones placenteras y el fortalecimiento de las 

emociones displacenteras para lograr objetivos. La 

reparación emocional no implica reprimir 

deliberadamente las emociones, sino controlar los 

impulsos y tener apertura y tolerancia emocional, lo 

que puede incluir influir en el entorno social. 

(MacCann et al., 2020). 

 
 

5.           Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presento el cuestionario “Cuestionario sobre 

Inteligencia Emocional” elaborado Jorge Zegarra, Yalú en el año 2023, de acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

  Categoría Calificación         Indicador 

 

 

 

CLARIDAD 

El        ítem        

se comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y   

semántica   son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

 

 

 2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones 

o una modificación muy grande en el uso 

de las palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de estas. 

 

 3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 

 

 4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

 

 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

1. Totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo    nivel    

de acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial 

/lejana con la dimensión. 
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con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 
El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que se está midiendo. 

4.Totalmente   de   Acuerdo 

(alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1.No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

 2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 
 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, 

así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

 

Dimensiones del instrumento: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación 

Emocional 

  

•     Primera dimensión: Atención Emocional 

 Objetivo de la Dimensión: Conocer si los estudiantes perciben e identifican, 

emociones propio, y/o interpersonales. 

 

 

   Indicadores                   Ítem  Claridad Coherencia Relevancia Observaciones/ 

Recomendaciones 

Percepción de 

los propios 

Presto mucha 

atención a los 

sentimientos. 

4 4 4  
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sentimientos Normalmente me 

preocupo mucho por 

lo que siento. 

4 4 4  

Percepción 

emocional 

interpersonal 

Normalmente dedico 

tiempo a pensar en 

mis emociones. 

4 4 4 

 

 

 

 

 

Pienso que merece la 

pena prestar atención 

a mis emociones y 

estado de ánimo. 

4 4 4  

Dejo que mis 

sentimientos afecten 

a mis pensamientos. 

4 4 4  

Identificación 

de las 

emociones 

propias 

Pienso en mi estado 

de ánimo 

constantemente. 

4 4 4  

A menudo pienso en 

mis sentimientos. 

4 4 4  

Presto mucha 

atención a cómo me 

siento. 

4 4 4  

 
 

 

•       Segunda dimensión: Claridad emocional 

Objetivo: Conocer si los estudiantes identifican y comprende las emociones propias, 

emociones de los demás. 

 

  Indicadores 

 
 
Ítem 

 
 

   Claridad 

 
 

 Coherencia 

 
 

Relevancia 

 
Observaciones/ 

Recomendaciones 
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Comprensión 

de las 

emociones 

propias. 

Tengo claros mis 

sentimientos. 
4 4 4  

Frecuentemente 

puedo definir mis 

sentimientos. 

4 4 4  

Casi siempre sé cómo 

me siento. 

4 4 4  

Identificación 

de las 

emociones de 

los demás 

Normalmente 

conozco mis 

sentimientos sobre 

las personas. 

4 4 4  

A menudo me doy 

cuenta de mis 

sentimientos en 

diferentes 

situaciones. 

4 4 4  

Siempre puedo decir 

cómo me siento. 

4 4 4  

Comprensión 

de las 

emociones de 

los demás. 

A veces puedo decir 

cuáles son mis 

emociones. 

4 4 4  

Puedo llegar a 

comprender mis 

sentimientos. 

4 4 4  

 

Tercera dimensión: Reparación emocional 
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  Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes tienen el control en sus 

emociones personales. 

Indicadores   Ítem    Claridad Coherencia  Relevancia Observaciones/ 

Recomendaciones 

Regulación 

emocional 

personal. 

Aunque a veces me siento 

triste, suelo tener una 

visión optimista. 

4 4 4 

Aunque me sienta mal, 

procuro pensar en cosas 

agradables. 

4 4 4 

Cuando estoy triste, 

pienso en todos los 

placeres de la vida. 

4 4 4 

Intento tener 

pensamientos positivos, 

aunque me sienta mal. 

4 4 4 

Si doy demasiadas vueltas 

a las cosas, 

complicándolas, trato de 

calmarme. 

4 4 4 

Me preocupo por tener un 

buen estado de ánimo. 

4 4 4 

Tengo mucha energía 

cuando me siento feliz. 

4 4 4 

 …………………………. 

 Firma del evaluador. 

    DNI: 41025697 
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Evaluación por juicio de expertos 

 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Cuestionario 

sobre Estilos de Aprendizaje”, La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente; aportando al quehacer en gestión. Agradezco su valiosa colaboración. 

 
7. Datos generales del juez 

  
 

Nombre del juez: 
    De la Cruz Huamán Yovana Beatriz 

Grado profesional: Maestría   ( X ) )                    Doctor            (   (    ) 
 
 

Área de formación académica: 
Clínica      (    ) )                     Social ( (    ) 

 
Educativa (  X 

 
) 

 
               Organizacional ( 

 
   ) 

 
Áreas de experiencia profesional: 

Docencia - Psicología del Aprendizaje   

Institución donde labora: Colegio Parroquial San Antonio de Padua 

Tiempo de experiencia 

profesional en 

2 a 4 años ( (     )   

 el área: Más de 5 años       (       (  x  )   

Experiencia en Investigación   

 

Psicométrica: 
(si corresponde) 

 

8. Propósito de la evaluación: 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3.  Datos de la escala:  
  

Nombre de la Prueba: Cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje 

Autor: 
 

Honey-Alonso (CHAEA), adaptado por ríos Mamani (2022) 

Procedencia: Tacna 

Administración: Directa 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Ámbito de aplicación: Lima  
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Significación: El cuestionario está determinado por dimensiones, 

indicadores e ítems. 

4. Soporte teórico:

Los estilos de aprendizaje han sido un enfoque que ha recibido atención en el 

ámbito educativo. Estos estilos se definen como patrones de comportamiento que incluyen 

habilidades y enfoques de procesamiento de información utilizados por los estudiantes para 

lograr un aprendizaje exitoso. Esto involucra aspectos como la estimulación sensorial, 

procesos reflexivos, memoria y razonamiento lógico (Olmedo, 2020) 

Otra definición de estilos de aprendizaje se refiere a las preferencias individuales 

por una modalidad particular de aprendizaje que implica la forma en que los estudiantes 

reciben, recopilan, procesan, organizan e interpretan la información para adquirir 

conocimiento, utilizando sus experiencias y conocimientos previos (Payaprom & 

Payaprom, 2020). Estos estilos de aprendizaje ayudan a comprender por qué algunos 

estudiantes tienen un mejor desempeño que otros y cómo pueden influir en las 

calificaciones obtenidas (Alanya et al., 2021) 

Escala/ÁREA 

Subescala 

(dimensiones) 

Definición 

Estilo de 

Aprendizaje 
Estilo activo 

Este estilo de aprendizaje se diferencia 

significativamente de los estilos teórico y reflexivo, ya 

que requiere una interacción social constante como 

parte integral del proceso de enseñanza. Los 

estudiantes con este estilo de aprendizaje prosperan 

cuando se fomenta el trabajo en grupo y la 

colaboración. Tienen un entusiasmo particular por las 

experiencias nuevas y están dispuestos a asumir un 

enfoque enérgico. Están dispuestos a asumir riesgos 

en busca de descubrimientos y oportunidades para la 

improvisación, aunque en ocasiones pueden actuar 

sin pensar detenidamente antes de tomar medidas 

(Montaluisa et al., 2019, p.5). 
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Estilo reflexivo 

Se Se refiere a individuos que sobresalen en su capacidad 

para pensar, observar y reflexionar desde múltiples 

perspectivas antes de llegar a una conclusión. Su 

proceso de aprendizaje tiende a ser reflexivo, 

detallado, paciente y orientado hacia el análisis 

minucioso. Estos estudiantes se enfocan en la 

recopilación de datos, la elaboración de argumentos y 

muestran una actitud sensata y una curiosidad 

investigativa en sus tareas académicas. En términos 

de su personalidad, tienden a ser reservados y toman 

decisiones con cautela (Garcés et al., 2019, p.244) 

Estilo teórico 

El El estilo teórico engloba a individuos cuyo proceso de 

aprendizaje se beneficia cuando las actividades y 

recursos promueven el análisis y la síntesis de 

información a través de un enfoque metódico, lógico, 

crítico, perspicaz y notoriamente objetivo. Estos 

estudiantes se destacan por su disciplina y 

dedicación, lo que les permite formular teorías sólidas 

y coherentes, lo que a su vez les ayuda a comprender 

y explicar fenómenos de manera efectiva (Feng et al., 

2020, p.432) 

Estilo pragmático 

Se Se centran en la aplicación práctica de los 

conocimientos, nuevas ideas, teorías y soluciones 

tecnológicas para abordar problemas de naturaleza 

práctica. Estos estudiantes disfrutan de la 

experimentación y adoptan un enfoque realista, 

práctico, técnico y directo en relación a los materiales 

de estudio. También muestran una preferencia por la 

planificación y suelen ser vistos como seguros de sí 

mismos y decididos en su enfoque (Arenas, 2017). 

5. Presentación de instrucciones para el juez:

A continuación, a usted le presento el cuestionario “Cuestionario sobre Estilos 

de Aprendizaje” elaborado Jorge Zegarra, Yalú en el año 2023, de acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
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Categoría   Calificación        Indicador 

 

 

 

CLARIDAD 

El        ítem        

se comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y   

semántica   son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio    El ítem no es claro. 

 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas.  

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos 

del ítem. 

 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

 

 

COHER

ENCIA 

El ítem 

tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 

indicador que 

está midiendo. 

1. totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo    nivel    

de acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial 

/lejana con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 
El ítem tiene una relación moderada 

con la dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente   de   

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

RELE

VANCIA 

El ítem 

es esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que 

se vea afectada la medición de la 

dimensión.  

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 
 
 
 Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

Dimensiones del instrumento: Estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y estilo 

pragmático. 
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•     Primera dimensión: Estilo activo 

 Objetivo de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un 

aprendizaje interactivo, novedoso, improvisador, descubridor, arriesgado, y 

espontáneo. 

 

 
 
 
 

•       Segunda dimensión: Estilo Reflexivo 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un aprendizaje 

ponderado, receptivo, analítico y exhaustivo. 

 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Improvisado Muchas veces actúo sin mirar 
las consecuencias. 

4 4 4 
 

Creo que los formalismos 
impiden y limitan la 
actuación libre de las 
personas. 

4 4 4 

 

Pienso que el actuar 
impulsivamente puede ser 
siempre tan válido como 
actuar reflexivamente. 

4 4 4 

 

Descubridor Me gusta afrontar la vida 
espontáneamente y no 
tener que planificar todo 
previamente. 

4 4 4 

 

Es mejor gozar del 
momento presente que 
deleitarse pensando en 
el pasado o en el 
futuro. 

4 4 4 

 

Arriesgado Creo que es preciso 
saltarse las normas 
muchas más veces que 
cumplirlas. 

4 4 4 

 

Suelo dejarme llevar por mis 
instintos. 

4 4 4 
 

Espontáneo Me gusta buscar nuevas 
experiencias. 

4 4 4 
 

Me resulta incómodo tener 
que planificar y prever las 
cosas. 

4 4 4 

 

Me aburro enseguida con 
el trabajo metódico y 
minucioso. 

4 4 4 
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Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Ponderado 

Disfruto cuando 
tengo tiempo para 
preparar mi trabajo 
y realizarlo a 
conciencia. 

4 4 4 

Cuando poseo el 
trabajar a conciencia 
me llena de 
satisfacción y 
orgullo. 

4 4 4 

Receptivo 

En las discusiones 
me gusta observar 
cómo actúan los 
demás 
participantes. 

4 4 4 

Prefiero 
distanciarme de los 
hechos y 
observarlos desde 
otras perspectivas. 

4 4 4 

Prefiero contar con 
el mayor número de 
fuentes de 
información. 
Cuantos más datos 
reúnas para 
reflexionar, mejor.

4 4 4 

Analítico 

Antes de hacer algo 
estudio con cuidado 
sus ventajas e 
inconvenientes. 

4 4 4 

Me gusta considerar 
diversas alternativas 
antes de tomar una 
decisión. 

4 4 4 

Suelo 
reflexionar sobre los 
asuntos y problemas. 4 4 4 
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Tercera dimensión: Estilo teórico 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un aprendizaje 

metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Metódico 

Normalmente trato de resolver 
los problemas ordenadamente 
y paso a paso. 

4 4 4 

Me interesa saber cuáles son 
los sistemas de valores de los 
demás y con qué criterios 
actúan. 

4 4 4 

Estoy a gusto siguiendo un 
orden en las comidas, en el 
estudio haciendo ejercicio 
regularmente. 

4 4 4 

Lógico 

Normalmente encajo bien con 
personas reflexivas, y me 
cuesta sintonizar con 
personas demasiado 
espontaneas, imprevisibles. 

4 4 4 

Prefiero las cosas 
estructuradas a las 
desordenadas. 

4 4 4 

Casi siempre procuro ser 
coherente con mis criterios y 
sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 

4 4 4 

Crítico 

Detecto frecuentemente la 
inconsistencia y puntos 
débiles en las 
argumentaciones de los 
demás. 

4 4 4 

Siempre trato de conseguir 
conclusiones e ideas claras. 4 4 4 

Con frecuencia miro hacia 
adelante para prever el futuro. 4 4 4 

Estoy convencido/a que debe 
imponerse la lógica y el 
razonamiento. 

4 4 4 

Estructurado 

Ante los acontecimientos trato 
de descubrir los principios y 
teorías en que se basan. 

4 4 4 

Si trabajo en grupo procuro 
que se siga un método y un 
orden. 

4 4 4 
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Cuarta dimensión: Estilo Pragmático 

Objetivos de la Dimensión: Conocer si los estudiantes desarrollan un 

aprendizaje experimentador, práctico, directo, eficaz y realista 

Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Experimentador 

Tengo fama de decir lo 
que pienso claramente y 
sin  rodeos. 

4 4 4 

Creo que lo más importante es 
que las cosas funcionen. 

4 4 4 

Práctico 

Me gustan más las personas 
realistas y concretas que las 
teóricas. 

4 4 4 

Me atrae experimentar y 
practicar las últimas técnicas 
y novedades. 

4 4 4 

Eficaz 

Juzgo con frecuencia 
las ideas de los demás 
por su utilidad. 

4 4 4 

En las reuniones apoyo las 
ideas prácticas y realistas. 

4 4 4 

Realista 

Pienso que debemos llegar 
pronto al grano, al meollo de 
los temas. 

4 4 4 

Compruebo antes si las cosas 
funcionan realmente. 

4 4 4 

Rechazo las ideas originales 
y espontáneas si no las veo 
prácticas. 

4 4 4 

 …………………..…….. 

 Firma del evaluador 

    DNI: 41025697 


