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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general la construcción de un cuestionario que 

identifique el estilo de aprendizaje predominante en estudiantes de colegios 

estatales de la ciudad de Huaraz; la muestra se hizo por muestreo no probabilístico, 

siendo conformada por 767 estudiantes entre 15 y 16 años de edad. Los resultados 

obtenidos dieron como primer resultado la coherencia y relevancia del cuestionario, 

existiendo una aprobación uniforme de los jueces expertos con un puntaje mayor a 

>.70; asimismo, la varianza acumulada es > 50% donde el KMO y el contraste de 

Bartlett resultan aceptables (KMO = 0.775; <.001). En consecuencia, el coeficiente 

de confiabilidad omega e intervalo de confianza destacan 2 dimensiones: lector-

escritor (ω = .761, IC 95% = .70 - .78) cinestésico (ω = .723, IC 95% = .68 - .76), 

también, auditiva (ω = .620, IC 95% = .56 - .68) y visual (ω = .654, IC 95% = .60 - 

.70). 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, adolescentes, propiedades psicométricas. 
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ABSTRACT 

The general objective of the research was the construction of a questionnaire that 

identifies the predominant learning style in students from state schools in the city of 

Huaraz; The sample was made by non-probabilistic sampling, being made up of 767 

students between 15 and 16 years of age. The results obtained were the first result 

of the coherence and relevance of the questionnaire, with uniform approval from the 

expert judges with a score greater than >.70; Likewise, the accumulated variance is 

> 50% where the KMO and Bartlett's contrast are acceptable (KMO = 0.775; <.001).

Consequently, the omega reliability coefficient and confidence interval highlight 2 

dimensions: reader-writer (ω = .761, 95% CI = .70 - .78) kinesthetic (ω = .723, 95% 

CI = .68 - . 76), also, auditory (ω = .620, 95% CI = .56 - .68) and visual (ω = .654, 

95% CI = .60 - .70). 

Keywords: Learning styles, adolescents, psychometric properties.
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I. INTRODUCCIÓN

En la nueva realidad muchos tuvieron que adecuarse al aislamiento el cual 

nunca fue parte del modelo cultural, esto supo ser un gran atraso en el desarrollo 

educativo para niños, niñas y adolescentes (Esquen, 2022), ya que, tuvo mucho 

impacto en su forma de socializar y como no, en aprender, esta gran limitación 

impulso a varios educadores a hallar nuevas formas de enseñar y a los 

estudiantes en aprender, por ello el motivo de investigación de la variable Estilos 

de Aprendizaje [EA]. En la región Ancash se observan datos interesantes, ya que 

se estimó un 0.4% de desaprobados a causa de faltas, abandono y pobreza 

económica, todo ello proporcionado por Estadística de la Calidad Educativa 

[ESCALE], sin embargo, para el Ministerio de Educación [MINEDU] al ver esta 

realidad, dispuso una medida interesante, ya que, en vez de desaprobar a los 

estudiantes, hizo que todos pasen a un reforzamiento obligatorio, pero, solo en 

casos de adolescentes de 5° de secundaria. En conclusión, se da la referencia de 

un retraso relevante, calificado en un puntaje de 8.9% (Estadística de la Calidad 

Educativa, 2021). 

Durante el periodo 2011 a 2021 se observó una gran brecha de inasistencia, 

llegando al número de 82%, este gran vacío se incrementó durante la pandemia 

y a consecuencia de la poca importancia del gobierno regional y nacional, estos 

datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI]; asimismo, ante la necesidad, fue necesario priorizar la educación de sus 

ciudadanos, pues, con ello avanza la tecnología, cultura y economía, en 

consecuencia, la importancia de la investigación sobre los estilos de aprendizaje. 

También, en una investigación se detalla que la educación peruana tiene un atraso 

de habilidades numéricas y comprensión lectora, a ello, se le suma el aporte de 

Entorno Virtual de Aprendizaje [EVA], concluyendo en un retroceso de 2 años, 

manteniendo en números rojos a la educación peruana (Banco de Reserva, 2021). 

En el 2022 el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes [PISA] 

sorprende a la comunidad educativa nacional, dando el puesto 64 casi superando 

a México y Colombia, esto alegró e inspiró un nuevo rumbo a seguir por la 
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población, que llegaba saturada de una pandemia desesperanzadora, poniendo 

en primera plana a la nueva generación de ciudadanos (Ministerio de Salud, 2023) 

Los estilos de aprendizaje tienen importancia en la educación peruana y 

muestran una gran particularidad en su justificación teórica al ser fundamentada 

por diversas corrientes psicológicas como la cognitivo conductual, aprendizaje 

significativo, etc. También, debido a su fuerte conexión con maestros y 

estudiantes, la ajusta a la actualidad, aportando una valiosa herramienta que 

acuda a salvar y complementar la narrativa educadora en proceso de 

reconstrucción; asimismo, se respetó el proceso metodológico, dando credibilidad 

a la investigación (Reaño, 2023); pero, ¿Cómo se logró lo prometido?, valiéndose 

de la construcción de un cuestionario, formando una gran base en identificar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, cumpliendo el rol de confidente para el 

maestro, suministrando con facilidad para el proceso de diseño de clases, 

además, adecuándose a las modalidades virtual y presencial, o como se le 

denomina en la actualidad “b learning”. 

Frente a la problemática mencionada, fue necesario investigar sobre las 

propiedades psicométricas de la escala de estilos de aprendizaje teniendo en 

cuenta la realidad de la educación, por ello es de importancia y prevención otorgar 

a los docentes esta herramienta. En tal sentido se dio respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cómo hallar el estilo de aprendizaje predominante en escolares de 

instituciones educativas de la ciudad de Huaraz?; asimismo, el objetivo general 

de la investigación fue construir la escala de estilos de aprendizaje en escolares 

en instituciones educativas de la ciudad de Huaraz, 2023; por consiguiente, los 

objetivos específicos son demostrar las evidencias de validez de contenido de la 

escala de estilos de aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la 

ciudad de Huaraz; demostrar las evidencias de validez de la estructura interna de 

la escala de estilos de aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la 

ciudad de Huaraz; demostrar la confiabilidad del cuestionario de la escala de 

estilos de aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la ciudad de 

Huaraz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Al respecto de la fundamentación, el investigador demuestra varias 

compilaciones nacionales e internacionales, dando la debida pesquisa e 

importancia sobre la variable “Estilos de aprendizaje”; a continuación, se 

demuestra la ardua indagación en la búsqueda de aportes científicos calificados 

para el proyecto. 

Oportunamente existen antecedentes nacionales que aportan a la variable, 

uno de estas menciones es hecho por Morales (2019) en su trabajo tuvo como 

objetivo construir una escala que mida los estilos de aprendizaje [EA], destacando 

por su diseño instrumental de tipo psicométrico; en el proyecto participaron 1044 

alumnos de las instituciones educativas públicas de Comas - Lima, con edades 

entre 11 a 18 años; el instrumento usado para la recolección fue la Escala de 

Estilos de Aprendizaje. Concluye la evidencia significativa de la validez de la 

estructura interna, también, se evidencio la confiabilidad de coeficiente de omega 

(ω = .81) y alfa de cronbach (α = 87), siendo positivo su aplicación. 

Lavi (2022) tuvo como finalidad validar el Cuestionario de Honey-Alonso, la 

metodología fue de tipo instrumental de carácter psicométrico no experimental y 

contó con una muestra de 262 estudiantes de primero a quinto de secundaria. El 

trabajo concluye con una validez de contenido por interpretación de expertos, 

además de obtener un puntaje mayor a .70 en el alfa de cronbach definiendo la 

confiabilidad de la prueba; en conclusión, la fiabilidad del instrumento según el 

factor omega es F1=.965, F2=.999, F3=.983, F4=.986, F5=.879, F6=.982 

fundamentando su aceptación y aplicación. 

Rodríguez et al. (2022) tuvieron por finalidad hallar qué estilo de aprendizaje 

predomina en estudiantes de medicina, asimismo, la metodología fue cuantitativo 

no experimental, por consiguiente, se aplicó la prueba de Kolb en una muestra de 

220 estudiantes, donde los resultados demostraron que el estilo de aprendizaje 

predominante fue el convergente con un 50.5%, sin embargo, el aprendizaje se 

muestra más orientado al abstracto con un 84.2%. En conclusión, los alumnos 

aprenden mejor por una contextualización abstracta, asimismo, lo hacen 
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acompañado de una educación activa y finalmente el proceso de información es 

convergente. 

En otro ámbito, Espinoza et al. (2019) tuvieron por objetivo hallar el estilo de 

aprendizaje predominante en los estudiantes, para ello, uso la metodología no 

experimental de carácter descriptivo correlacional en una población de 218 

alumnos, se valió de la aplicación del cuestionario VARK, obteniendo como 

resultado la predisposición del estilo lector y escritor con un porcentaje llamativo 

de 29.4% y concluyendo en la relación significativa entre los estilos de aprendizaje 

y las carreras profesionales a la cual pertenecían los alumnos. 

Cortés y Guillén (2018) sostuvieron por objetivo reconocer los EA en 

estudiantes de medicina, por consiguiente practican la metodología cuantitativa 

no experimental, asimismo, se usó el test de Kolb en una muestra de 204 

estudiantes, dando como resultado el 47% estaba orientada al estilo asimilador y 

en poca cantidad pero no mínima el estilo convergente con 27%; se concluye que 

los docentes al tener la información sobre el estilo predominante del alumno 

mejora su capacidad de aprendizaje y enseñanza, por ello, es de importancia 

proveer de variada información en cada sesión académica. 

Pineda (2020) incluyó por objetivo de estudio establecer la influencia de los 

estilos de aprendizaje en el ámbito digital en función a la preferencia de los 

participantes, para ello, uso la metodología experimental, donde fueron participes 

116 estudiantes; se aplicó el cuestionario VARK, obteniendo resultados peculiares 

por su influencia positiva de logro de aprendizaje vinculada al campo digital, 

asimismo, concluye que si bien el estudio tiene indicios de la inclinación a ciertos 

campos sensoriales por parte de los estudiantes, estos no son significativos. 

Freiberg et al. (2020) sostuvieron como objetivo analizar la estructura 

mediante el análisis factorial confirmatorio, varianza factorial, consistencia de las 

dimensiones y la validez del cuestionario Honey-Alonso, tuvo una población de 

1342 estudiantes, donde el 43.7% eran varones y el 56.3% eran mujeres, además, 

se usó una muestra de 789 alumnos para la validez concurrente. Los resultados 

fueron contundentes, el análisis factorial posee un adecuado ajuste con 96.7, el 

análisis de invariancia es equivalente a la métrica del modelo, asimismo, el 
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RMSEA es menor a .08, el AGFI está por encima de 90 y el PNFI y PFGI superan 

el número de 50, dando la consistencia interna como aceptable, sin embargo, la 

estabilidad temporal no posee diferencias significativas; finalmente el trabajo es 

productivo debido a los datos congruentes con la estructura dimensional antes 

reportada por la adaptación argentina. 

Otro aporte interesante la presentó Cuenca y Pillajo (2020) iniciando con el 

objetivo de analizar las cualidades psicométricas del Cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje de Honey-Alonso [CHAEA] del año 1988, para ello se usó la 

metodología cuantitativa de nivel descriptivo. La muestra fue de 37 alumnos, 

donde 20 son varones y 17 mujeres, todos ellos contando con los criterios de 

inclusión y exclusión; se concluye que los ítems son válidos y confiables para su 

aplicación, además, se define el estilo activo como el predominante con una 

desviación estándar de 26.044. 

Loor y Alarcón (2021) en su investigación tuvieron por objetivo fijar estrategias 

creativas orientadas a la metodología de la enseñanza que permitan potenciar los 

EA de los estudiantes; por tanto usan la metodología cualitativa y cuantitativa no 

exploratoria, asimismo, se aplica el test de Kolb y un cuestionario elaborado por 

las investigadoras en una muestra de 59 docentes y 200 estudiantes, obteniendo 

como resultado el poco conocimiento de los docentes en nuevas estrategias 

metodológicas creativas para la enseñanza, dando como antecedente el 

conformismo, comodidad, rutina y conductismo; se da por concluido que el 

64.52% de los docentes desconocen sobre los estilos de aprendizaje y que los 

estudiantes aprenden mejor cuando el maestro usa nuevas metodologías 

creativas en las sesiones de clases.. 

Cardozo et al. (2021), el grupo de investigadores tuvo como objetivo evaluar 

las propiedades psicométricas en estudiantes; la metodología a usar fue la 

investigación instrumental cuya finalidad fue la adaptación del cuestionario 

CHAEA; participaron 573 alumnos de distintas entidades educativas por uso 

práctico en la validación aparente y confirmatoria, dando como resultado la 

prevalencia de 20 reactivos con dimensiones mixtas, además se demostró los 

estilos preferentes de los estudiantes, los cuales fueron el estilo reflexivo y activo. 
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Ishak et al. (2022) decidieron optar como objetivo identificar la orientación 

hacia que estilo de aprendizaje se turnan los estudiantes de la generación Z, el 

trabajo trasversal tuvo como población a 300 estudiantes y se aplicó el 

cuestionario VARK obteniendo resultados llamativos, donde el 75.7% prefieren los 

aprendizajes multimodales a diferencia de los unimodales, asimismo, el estilo 

cenestésico sobresalió del resto, colocándose como el preferido de los alumnos. 

A lo largo de los años el ser humano siempre estuvo en constante aprendizaje, 

desde las culturas prehispánicas, grandes sociedades medievales hasta la 

actualidad el hombre depende de sí para ser libre y ayudado por su inteligencia el 

cual lo impulsó a adaptarse a cualquiera realidad a la que se enfrente; esto fue, 

en gran medida por la destreza que cada persona tenía, su forma de conseguir 

vínculos y capacidades útiles para su vida diaria (Loo, 2005). Aslaksen et al (2020) 

menciona que los estilos de aprendizaje son desprestigiados por distintos motivos, 

siendo el más frecuente la mala adaptación de los instrumentos, pero, de ello se 

encarga la psicometría, apoyado por análisis de contenido, validez de estructura, 

confiabilidad y baremos, defiriendo por mucho de Bind Eid et al. (2022). 

En la Conferencia de las Américas se refiere, que la mejor forma de estimular 

al estudiante es incentivarlo a jugar con los conocimientos; para el autor lo 

coherente es estimular la curiosidad y alentarlo a la aventura por medio de 

involucrar al escolar en roles, detallando un pirámide donde la base se conforma 

por poner en prueba lo que conoce y hacerlo conocer en qué ambiente pudo 

observar aquel reto, para posteriormente aprenda y por sí mismo se motive a 

conocer nuevos conceptos innovadores y creativos sobre el conocimiento previo 

a lo desarrollado (Perera, 2016). 

Además, Perera menciona por primera vez el término peculiar denominado 

“gamificación”, consiste en estimular al estudiante en captar experiencias únicas 

y entrelazarlas con las emociones para poder obtener la autonomía en su propia 

educación, parecido al término autodidacta, pero, a perspectivas del autor es 

diseñar una forma óptima en transmitir el conocimiento; asimismo, otro termino 

descrito por Lachs (2022) llamado “percepción multimodal”, y consiste en la 

percepción de los estímulos externos por medio de los sentidos, involucrando en 

su totalidad y formando una interpretación extensa y completa, siendo 
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complementaria al concepto de Perera y coincidiendo en la independencia de la 

persona en aprender de no solo por un solo sentido o estilo, sino, unificando todos 

los sentidos. 

Una buena forma de estimular el aprendizaje en los estudiantes es 

involucrarnos con pequeñas acciones que puedan realizar y a la larga suman un 

importante cambio, tal como lo menciona Amaniyan et al. (2020) donde defiende 

que el mejor estilo de aprendizaje es el estilo visual por intermedio de mapas 

conceptuales y apoyado de los 3 estilos restantes; esto, considerando la habilidad, 

estrategia y aptitudes de cada maestro coincidiendo con Butt et al. (2020); 

asimismo, la curiosidad importa, porque a partir de lo que pensamos y 

reaccionando a la realidad del ambiente donde estemos nos hace caer en errores, 

esto no con el fin de hundir al alumno sino de constatar cuánto se ha aprendido 

durante un periodo de exploración y calificando al aprendizaje como el modelo 

cognitivo conductual, ensayo y error (Sivina y Menicuchi, 2021) 

Swartz (2018) defiende una interesante propuesta, comienza con el interés y 

aceptación por los errores al momento de aprender, lo formula como algo 

inevitable, pero, con una gran ventaja, la cual es involucrar al individuo a 

preocuparse por su educación tal como lo refirió Ayesta et al. (2021) donde 

concluyen en favor del aprendizaje multimodal; uno de los principales errores del 

pensamiento es el decidir precipitadamente cualquier solución ante algo, algún 

problema con lo que la persona se tope, agrega, que el no entender o inclusive 

comunicarse poco beneficia más el error, además, fundamenta que la mejor 

manera de recuperarse de los errores es por medio de la organización, 

recomendado los organizadores visuales y su importancia en la vida educativa. 

Asimismo, Swartz (2018) menciona tres diversas formas de pensamientos que 

involucran errores, el primero es la síntesis que conlleva un pensamiento creativo 

relacionando lo nuevo con lo que la persona sabe, dando una perspectiva 

diferente; el análisis en cambio, involucra el entendimiento de lo captado por los 

sentidos, ayudado por la curiosidad e incentivando a la acción para satisfacer esa 

duda; finalmente la evaluación es el pensamiento crítico que evita que caigamos 

en engaños, ya que su función principal es disociar lo verdadero de lo falso; 

asimismo, coincide con lo expuesto por Pérez et al. (2022), demostraron en su 
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investigación lo defendido por Swartz, que los estilos de aprendizaje se adecuan 

de una mejor manera al estudiante al trabajar en un enfoque multimodal, donde el 

77% tuvo mejorías y una gran aceptación al trabajar en el entorno virtual. 

El breve contexto dio una pequeña introducción a la variable principal. Según 

Alonso et al. (2007) y otros autores que considera, los estilos de aprendizaje son 

el procesamiento de información a partir de interacción de la persona con su 

medio, en una definición, son la percepción que junto al ambiente dan la sensación 

de vínculo con la cognición, el físico y las emociones involucradas en el 

pensamiento, por ello, se tuvo en cuenta 4 dimensiones, auditivo, visual, lector-

escritor y cinestésico; sin embargo, Tonkaboni et al. (2023) describen que los 

alumnos a medida que poseen más conocimientos, tienden a preferir el estilo 

cinestésico por ser más práctico, también, Hofer y Yu (2003) coinciden con Alonso, 

ya que su descripción de educación fue el uso adecuado de las funciones 

cognitivas y episodios de motivación que orienten al estudiante a seguir por su 

cuenta. 

Para Fleming y Mills (2006) la persona está en constante intercambio de 

conocimiento con el medio, involucrando sus sentidos y asimismo captando 

información que oportunamente será relevante para él, todo ello con ayuda de la 

personalidad la cual moldea su forma y estilo predispuesto a perfeccionar y por 

consiguiente captando y recordando la información. Asimismo, Vizcardo (2019) 

afirma que las personas aprenden mejor por medio de los estilos de aprendizaje, 

ya que, su función principal es percibir, captar los estímulos externos relacionado 

a algún aprendizaje anterior o perspectiva basado en la experiencia vivida 

respondiendo de manera personal y complementando positivamente en su 

desempeño. Además, Pedraza (1992) argumenta que lo primero en el aprendizaje 

es captar la información para poderla imaginar y por consecuencia enseñarla 

según sea la necesidad, pero, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de lo 

aprendido para todo momento. 

En cuanto a las teorías relacionadas a los estilos de aprendizaje son variadas, 

en primer lugar, el modelo Cognitivo Conductual, donde se afirma la importancia 

de la información que se relaciona a la cognición y emociones para desarrollar 

una conducta. En consecuencia, los pilares fundamentales del modelo Cognitivo 
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Conductual son el condicionamiento clásico que no es más que la asociación de 

dos estímulos que resultan en una nueva conducta aprendida; también, el 

condicionamiento operante, es definido como la necesidad de replicar una 

conducta que produce placer a la persona, o esperar una respuesta determinada. 

Además, el aprendizaje observacional es descrito como la imitación de un modelo, 

cultivando el conocimiento de otra persona (Fernández, 2017); lo descrito 

demostró ser coherente con lo expuesto por Widharyanto & Binanwan (2020), 

refiriendo la importancia del aprendizaje metacognitivo y la capacidad de reflexión 

de la persona; asimismo, Suldo et al (2008) refiere que el clima escolar es 

significativo en el aprendizaje del alumno, complementando la teoría cognitiva 

conductual. 

Otro campo teórico es la Psicología Cognitiva la cual se fundamenta en el 

estudio de los procesos mentales en función a los procesos y los contenidos 

cognitivos, el primero es simple de describir, ya que son los mecanismos que la 

persona usa para codificar y recuperar información externa y la previamente 

aprendida; sin embargo, el contenido está limitado por creencias (esquemas) y los 

pensamientos automáticos (Escobedo, 1993); asimismo, se fundamenta en la 

búsqueda de información por complemento de todos los sentidos, optando por el 

aprendizaje multimodal, tal como lo demostró Patil et al. (2021) y coincidiendo con 

Acedo y Iriarte (2001) en que la flexibilidad cognitiva beneficia al estudiante y su 

rendimiento académico. 

La teoría del Constructivismo, defiende que los estudiantes no son simples 

receptores de información, sino que emplean la interacción y reorganización junto 

a una actitud activa, dan a la persona la capacidad de interpretar la realidad que 

lo rodea a su mejor parecer, pasando así, a una construcción del conocimiento, 

siempre en cuando, este tenga fundamentación científica verídica para poder 

discutir y formalizar un nuevo aprendizaje participativo (Chadwick, 2001). Un gran 

representante del constructivismo es Piaget cuyo interés siempre fue el desarrollo 

cognitivo del ser humano, fundamentando que el niño construye la realidad por 

medio de los conceptos propios y adquiridos. 

Los procesos cognitivos para Piaget son el objeto a descubrir y la persona que 

intenta conocerlo, o como el individuo trata de adaptarse al mundo por medio de 
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sus conocimientos arcaicos, empezando desde la infancia, Piaget lo representa 

como un esfuerzo por comprender y actuar en el medio donde habita, y por 

consiguiente adaptando su estructura cognitiva (Arévalo y Ñauta, 2010), 

coincidiendo con Tobias (2010), asimismo, aumento el concepto de trasferencia 

relacionando las experiencias pasadas con nuevas, orientando hacia un 

aprendizaje previo y la importancia de la interacción de los estudiantes. 

Además, se dispone de otra teoría descrita como Aprendizaje Significativo de 

Ausubel, donde la persona adquiere conocimientos al tener un papel activo en su 

medio, usando el conocimiento previo como un mecanismo de adaptación, tal 

como lo refiere Agra et al. (2019) en su investigación que trato del aprendizaje 

activo en laboratorios; en conclusión, se caracteriza por conocimientos previos, 

información interpretada, puede aplicarse a diferentes contextos, requiere relación 

no arbitraria y en constante motivación por la persona que imparte el conocimiento 

(BeChallenge, 2022). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El diseño de investigación del trabajo es cuantitativo de tipo aplicada 

con fines de recolección de datos que será analizada por medios 

matemáticos para uso particular del autor (Medina, 2001). Además, la 

investigación es no experimental de tipo univariable, ya que el 

investigador no manipuló y se enfocó en una sola variable (Cairapoma, 

2015). 

3.2. Variables y operacionalización 
 

3.2.1. Definición conceptual 

  

La variable a estudiar fueron los estilos de aprendizaje, siendo 

definida como una teoría de la personalidad, donde el sujeto capta y 

procesa la información percibida por medio de los sentidos, obteniendo 

información detallada, provocando que se ordene, comprenda e interprete 

(Keele y Ferrel, 1990); asimismo, para Araya y Paz (2019) la variable de 

estudio comprende procesos sistematizados, haciendo participe a la 

persona, provocando el constante entendimiento de diversos contextos 

donde se desenvuelve. También, las dimensiones tuvieron como modelo 

el trabajo de Vizcardo (2019), en consecuencia, son: el estilo cinestésico, 

estilo lector escritor, estilo auditivo y estilo visual. 

3.2.2. Dimensiones 

 

Comprende 4 dimensiones, en primer lugar, el estilo cinestésico está 

abierto a nuevas experiencias, entusiasta y prefieren trabajos activos con 

constante deseo de desafíos. El estilo lector escritor, son sujetos 

estructurados y con tendencia a la revisión detallada de bibliografía, 

capaces de elaborar materiales, diagramas y textos escritos. El estilo 

auditivo, son prudentes y analíticos, optan por el diálogo y la lluvia de 



12 
 

ideas, además, están atentos a los ruidos. El estilo visual, se ven atraídos 

por todo material llamativo que conlleve una organización en el proceso 

de aprendizaje. 

3.2.3. Escala de medición 

 

La escala de medición es ordinal, conformado por Nunca (1), Casi 

nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5); “malo” (16-37), 

“medio” (38-59) y “bueno” (60-81).  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

La población es finita de 767 participantes, está conformada por todo 

elemento que participe según la variable estilos de aprendizaje, en esta 

ocasión lo compusieron estudiantes de instituciones educativas estatales 

de la ciudad de Huaraz; asimismo, se tuvo en cuenta estudiantes de nivel 

secundaria donde el criterio de inclusión es pertenecer entre la edad de 

15 a 16 años y siendo excluidos en ser menor o igual a 14 años, como 

mayor o igual a 17 años, con la finalidad de definir y limitar a los 

participantes (Mejia y Hurtado, 2012). 

El muestreo es no probabilístico por ser elegida a conveniencia del 

autor y a beneficio de la investigación a realizar, cumpliendo marcos 

metodológicos estratégicos para confirmar su efectividad y confiabilidad 

(Scharager y Reyes, 2001). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Técnica 

 

La construcción del instrumento, tuvo por finalidad la evaluación 

de los estilos de aprendizaje en una población educativa, asimismo, 

se consideró los aspectos teóricos involucrando una exhaustiva 

exploración de material académico de interés y relevancia, con el fin 

de proporcionar una mejor perspectiva sobre la variable de estudio 
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(Cabrera, 2013). Además, se realizó la prueba piloto que permita 

observar la claridad y validez del instrumento, finalmente se propuso 

16 ítems de respuestas cerradas y fáciles de entender, teniendo en 

consecuencia la comprensión y facilidad de resolución de la 

población objetivo. 

3.4.2. Instrumento 

 

El cuestionario a crear tuvo por objetivo medir e identificar de 

manera cuantitativa el estilo de aprendizaje predominante. La 

aplicación consta de 10 minutos y es de carácter individual, contando 

con 16 ítems con un nivel de medición de escala politómica, 

asimismo, contó con una validez de juicio de expertos donde se 

invitó a siete expertos en el tema de aprendizaje, catalogando como 

aplicable sin mayor problema; también, cabe mencionar la 

confiabilidad fue realizada en una prueba piloto aplicada a 80 

personas y usando como instrumento el software JASP 0.18.0.0., 

estos hallazgos se visualizan en el apartado de resultados y 

discusiones. 

3.5. Procedimientos 

 

En cuanto al desarrollo de la investigación, en primer lugar, se realizó 

una extensa revisión sistemática de material bibliográfico con aprobación 

científica, sobre la variable estilos de aprendizaje, para poder tener una 

mejor visión y obtener la pesquisa necesaria para la fundamentación 

bibliográfica del proyecto de investigación. También, fue de importancia 

obtener los permisos correspondientes de las instituciones consideradas 

como población por intermedio de la Universidad César Vallejo, 

autorización de los directivos de cada institución educativa estatal y 

padres de familia que otorguen autoridad al investigador en aplicar el 

instrumento a los menores de edad; por consiguiente, se aplicó el 

cuestionario para la obtención de datos, asimismo, se pasará por un juicio 
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de expertos para confirmar la validez, del mismo modo, se pasará al 

análisis estadístico por medio de la herramienta JASP Y JAMOVI. 

3.6. Método de análisis de datos 

 

El método a seguir para el análisis de datos corresponden dos tipos, 

en primer lugar se solicitó la aprobación de 7 magísteres especialistas en 

psicología educativa, clínica o pedagogos para dar legitimidad por juicio 

de expertos a las dimensiones e ítems del cuestionario, además, se 

propuso una evaluación cuantitativa por medio de la herramienta 

estadística JASP Y JAMOVI y así determinar el análisis factorial, usando 

como prueba la adecuación de la muestra Kaiser Meyer [KMO], la prueba 

de esfericidad de Bartlett para el análisis de los componentes, también se 

comprobará la confiabilidad por medio de Mcdonald's Omega, de igual 

forma se tendrá en cuenta las escalas, definidas por percentiles según las 

características del estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

 

La información recopilada se mantuvo en estricta confidencialidad 

ameritando el permiso de las instituciones estatales participantes, 

asimismo, se tiene como uso de rigor académico el uso de las normativas 

de la Asociación Americana de Psiquiatría [APA] 7 edición promulgada en 

octubre del 2019, asimismo, es preciso hacer mención sobre las normas 

éticas promulgadas por el Colegio Nacional de Psicología del Perú (2018) 

y en estricto cumplimiento del Capítulo III del artículo 2, 22°, 24°, 25°, 26° 

y 27°; finalmente, el trabajo cuenta con rigor científico, contando con 

limpieza, confiabilidad y ausencia de errores que fundamenten la 

credibilidad y alta calidad del proyecto; se tiene que tener en cuenta que 

toda idea compartida está debidamente citada y referenciada para evitar 

plagios o uso inapropiado sin permiso de los autores originales, evitando 

el plagio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis factorial 

Tabla 1 

Análisis estadístico descriptivo (Vizcardo, 2019) 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis 

Ítem 1 3.504 1.100 -.318 -.275 

Ítem 2 4.339 1.029 -1.726 2.392 

Ítem 3 3.652 .988 -.361 -.223 

Ítem 4 3.695 1.070 -.532 -.226 

Ítem 5 4.067 1.081 -1.108 .654 

Ítem 6 3.779 1.064 -.572 -.278 

Ítem 7 4.283 1.036 -1.452 1.411 

Ítem 8 3.298 1.105 -.274 -.436 

Ítem 9 3.365 1.076 -.214 -.373 

Ítem 10 3.605 1.107 -.435 -.469 

Ítem 11 3.515 1.134 -.486 -.361 

Ítem 12 3.631 1.046 -.430 -.368 

Ítem 13 3.588 1.150 -.476 -.531 

Ítem 14 3.691 1.091 -.551 -.290 

Ítem 15 3.680 1.122 -.474 -.572 

Ítem 16 3.775 1.169 -.641 -.456 

 

En la tabla 1 se demostró los resultados estadísticos de los 16 ítems en 

función a la media con puntuaciones representativas que explican el 

promedio de puntuación; en consecuencia, a la consistencia de las 

respuestas de la desviación estándar; asimismo, la asimetría obtiene los 

datos negativos de -1.726 a -.214, siendo coherente con las puntuaciones 

bajas de la curtosis resulta en -.531 a 2.392 concluyendo en un buen 

desempeño de los datos. 

Tabla 2 

Índices de validez de contenido por el método V de Aiken (Ventura-León, 

2019) 
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Ítems Criterios 
V de 

Aiken 
Interpretación IC 95% 

1 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

2 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

3 
Claridad .95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

4 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [ 85-1.00] 

5 
Claridad .90 Válido [.71-.97] 

Coherencia .90 Válido [.71-.97] 
Relevancia .90 Válido [.71-.97] 

6 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

7 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

8 
Claridad .90 Válido [.71-.97] 

Coherencia .90 Válido [.71-.97] 
Relevancia .90 Válido [.71-.97] 

9 
Claridad 1.00 Válido [1.00-.85] 

Coherencia 1.00 Válido [1.00-.85] 
Relevancia 1.00 Válido [1.00-.85] 

10 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

11 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

12 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

13 
Claridad .95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

14 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

15 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

16 
Claridad .95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
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Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

 

En la tabla 2 se obtuvo evidencias de la prueba de V de Aiken, cuyo modelo 

fue propuesto por Ventura-León (2019), resultando en adecuada y valida en 

su aplicación, sintonizando con Lavi (2022) donde la interpretación de los 

expertos obtuvo un puntaje mayor a >.70, por lo tanto, se tuvo presente la 

importancia de la validez de contenido gracias a los resultados estadísticos, 

base teórica y la revisión de los 7 expertos. 

Tabla 3 

Análisis factorial exploratorio (Ventura-León, 2019) 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

P4 .800    

P3 .713    

P1 .660    

P15  .861   

P16  .737   

P14  .452   

P11   .850  

P10   .630  

P12   .514  

P9   .352  

P7    .706 

P5    .536 

P6    .450 

 

En la tabla 3 se evidencia los ítems que quedaron finalmente, con el retiro 

de los ítems P2, P8 y P13 por tener una correlación baja, con el fin de mejorar 

los resultados; asimismo, queda definida en 4 dimensiones donde la varianza 

acumulada es > 50%, además, considerando la prueba de Kaiser Mayer 

Oikin [KMO] y el contraste de Bartlett como aceptable, demostrando su 

efectividad (KMO = .775; <.001). 

Figura 1 



18 
 

Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS (Cuenca y Pillajo, 2020)  

 

En la figura 1 se observó el resultado final del cuestionario, llegando a ser 4 

dimensiones agrupadas de la siguiente manera: las dimensiones auditivo, 

lector y visual quedan con 3 ítems y finalmente la dimensión lector-escritor 

conserva sus 4 ítems originales, asimismo, se tuvo en cuenta el índice de 

ajuste comparativo [CFI] en .957 y el índice de Tucker-Lewis [TLI] en .943, 

además, el error cuadrático medio de aproximación [RMSEA] es .063 y la 

raíz del error cuadrado medio estandarizado [SRMR] es .046, donde ambos 

están por debajo de <.08, dando el bajo error del cuestionario. 

Tabla 4 

Coeficientes de confiabilidad (Medina, 2001) 

Dimensiones ω IC 95% 

Visual .654 [.60 - .70] 

Cinestésico .723 [.68 - .76] 

Lector-Escritor .761 [.70 - .78] 

Auditivo .620 [.56 - .68] 

Nota: Coeficiente de omega [ω] 

La tabla 4, se pudo visualizar los resultados favorables en relación a los 

coeficientes de confiabilidad por medio del coeficiente de omega y el 

intervalo de confianza destacando los valores mínimos en las dimensiones 



19 
 

auditiva (ω = .620, IC 95% = .56 - .68) y visual (ω = .654, IC 95% = .60 - .70), 

asimismo, los valores máximos para las dimensiones lector-escritor (ω = 

.761, IC 95% = .70 - .78), cinestésico (ω = .723, IC 95% = .68 - .76), 

mejorando la evaluación de la consistencia interna, independiente al número 

de ítems y variables. 
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V. DISCUSIÓN 

Para demostrar las evidencias de validez de contenido de la escala de estilos 

de aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la ciudad de 

Huaraz, se puso en puntual asistencia la obtención favorable del método V 

Aiken revisado por 7 jueces expertos y su calificación mayoritaria de 1.00, en 

consecuencia, existe el visto bueno en la aplicación del cuestionario dada su 

buena objetividad respecto a los estilos de aprendizaje y las dimensiones e 

ítems involucrados, concluyendo en una confiable base teórica, también, al ser 

sencilla de comprender y de resolver. Además, se basa los antecedentes 

descritos por el modelo propuesto por Ventura-León (2019), resultando en 

adecuada y valida en su aplicación, sintonizando con Lavi (2022) por la 

consideración de los expertos en importancia teórica y práctica; en conclusión, 

se tuvo presente a Fleming y Mills (2006), donde describe que la persona busca 

constantemente el conocimiento, involucrándose por medio de los sentidos y el 

intercambio con el medio donde se desenvuelve, sintetizando en la capacidad 

de análisis que conlleva el aprendizaje. 

Se planteó construir un cuestionario que identifique el estilo de aprendizaje 

predominante en el estudiante, para ello se describió la prueba de Kaiser Mayer 

Oikin [KMO] y el contraste de Bartlett como aceptable, demostrando su 

efectividad (KMO = .775; <.001), finalizando en la eliminación de los ítems P2, 

P8 y P13 por tener una baja correlación; por tanto, se describe, que gracias a 

los resultados, la aplicación del cuestionario es objetiva porque busca medir lo 

planteado como objetivo general; en consecuencia, se tuvo en cuenta la 

importancia del cuestionario como herramienta que sirva al docente en función 

a la técnica de enseñanza; tal como lo refiere Perera (2016) que sostuvo que 

el alumno aprende de mejor manera al ser participativo, ocasionando que la 

dinámica de las sesiones de clases se enfoque a la adquisición de información 

por medio de los sentidos o los estilos de aprendizaje, resultando en la 

memoria, comprensión y síntesis,  tal como lo propusieron Cortés y Guillén 

(2018). 

En cuanto a las evidencias de validez de la estructura interna de la escala de 

estilos de aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la ciudad de 

Huaraz, se obtuvo el índice de ajuste comparativo [CFI] en .957 y el índice de 
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Tucker-Lewis [TLI] en .943, además, el error cuadrático medio de aproximación 

[RMSEA] es .063 y la raíz del error cuadrado medio estandarizado [RECMS, 

SRMR] es .046, donde ambos están por debajo de <.08, dando el bajo error del 

cuestionario; por consiguiente, se defiende y garantiza la adecuada 

representación de los ítems y su responsabilidad en medir las dimensiones 

auditiva, visual, cinestesica y lector-escritor, quedando finalmente con 13 ítems 

descritos en la figura 1, también, se tuvo presente el no elaborar los baremos, 

por motivo de que la calificación corresponde o depende de la puntuación más 

alta. Ante ello, se reflexionó lo descrito por Freiberg et al. (2020) en su tesis y 

conclusiones, defendiendo la consistencia interna por medio de la efectividad 

de sus dimensiones e ítems, valiéndose de RMSEA menor a 08, el AGFI por 

encima de 90 y el PNFI y PFGI mayor a >50%; en término, se pretendió hallar 

la validez como factor importante en la construcción del cuestionario, tomando 

en meditación la disminución de los ítems a 13, por consiguiente, la evaluación 

corresponde a un tiempo de no más de 10 minutos, ganando practicidad en su 

aplicación. 

Se obtuvo la confiabilidad del cuestionario de la escala de estilos de 

aprendizaje en escolares en instituciones educativas de la ciudad de Huaraz 

por medio del coeficiente de omega y el intervalo de confianza destacando los 

valores mínimos en la dimensión auditiva (ω = .620, IC 95% = .56 - .68) y visual 

(ω = .654, IC 95% = .60 - .70), asimismo, los máximos para la dimensión lector-

escritor (ω = .761, IC 95% = .70 - .78) y cinestésico (ω = .723, IC 95% = .68 - 

.76). Como resultado, se tuvo presente las dimensiones de mayor confianza 

son el área cinestésico y lector-escritor, además, las áreas auditivo y visual, si 

bien no destacan demuestran su solides, consistencia y estabilidad, por lo 

tanto, cuentan con poca probabilidad de error; lo descrito se puede contrastar 

con lo expuesto por Morales (2019) con los resultados de omega (ω = .81) y 

alfa de cronbach (α = 87), emparejando con los resultados de Lavi (2022) en 

cuanto a la confiabilidad, además, se tomó en consideración lo expuesto por 

Espinoza et al. (2019) al describir que la dimensión lector-escritor es la favorita 

de los estudiantes. En conclusión, se proporcionó la precisión y consistencia, 

mejorando su interpretación para los que hiciesen la aplicación o posible 

adaptación en otra población. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluyó que la prueba describe adecuadamente la variable estilos de 

aprendizaje y sus 4 dimensiones, compuestas por los estilos: visual, 

cinestesico, auditivo y lector-escritor; asimismo, es fácil de entender, siendo 

recalcado por los expertos, resultando en un cuestionario sencillo de aplicar. 

 

De acuerdo al análisis factorial exploratorio, se eliminaron 3 ítems (2, 8 y 13) 

reduciendo el cuestionario de 16 a 13 ítems, ganando practicidad en su 

aplicación. 

 

Mediante el análisis factorial exploratorio se encontraron adecuados índices 

de ajuste: El índice de ajuste comparativo [CFI] en .957 y el índice de Tucker-

Lewis [TLI] en .943, además, el error cuadrático medio de aproximación 

[RMSEA] es .063 y la raíz del error cuadrado medio estandarizado [SRMR] 

es .046, donde ambos están por debajo de <.08, lo que confirma la estructura 

de 4 factores. 

 

Se concluyó la confiabilidad del cuestionario por medio de la adecuada 

medición de los ítems hacia el constructo valiéndose del coeficiente de 

omega y el intervalo de confianza, resaltando con puntajes sobresalientes 

los estilos cinestésico y lector-escritor, asimismo, si bien las dimensiones 

auditivo y visual no resaltaron, no significa que sean irrelevantes y se 

reafirma su importancia; finalmente se resume que el cuestionario es preciso 

en medir la variable EA y consistente por su base estadística. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados se recomienda aplicar el cuestionario a 

inicio del año escolar, para poder reconocer el estilo de aprendizaje 

predominante en el estudiante y elaborar un plan de trabajo acuerdo a los 

resultados, asimismo, este cuestionario puede ser aplicado en diferentes 

ámbitos, presencial o virtual, grupal o individual. 

 

Se tiene presente que el cuestionario finaliza con 13 ítems correctamente 

sustentados, por lo cual, se recomienda aplicar en un tiempo aproximado de 

10 minutos, ya que no presenta ninguna complejidad en ser comprendido ni 

la problemática de ser extenso, fundamentando su practicidad para el 

evaluador. 

 

Se recomienda realizar más estudios de la variable estilos de aprendizaje, 

con el fin de mejorar y analizar a profundidad el cuestionario, asimismo, al 

ser adaptado a distintas poblaciones da apertura a la mejora en validez y 

confiabilidad. 

 

Se sugiere realizar verificaciones posteriores al instrumento debido a que, si 

bien se obtuvieron adecuados índices de validez, la confiabilidad no fue 

satisfactoria en 2 dimensiones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Estilos de 
aprendizaje 

Según Alonso et 
al. (2007) y otros 
autores que 
considera, los 
estilos de 
aprendizaje son el 
procesamiento de 
información a 
partir de 
interacción de la 
persona con su 
medio, en una 
definición, son la 
percepción que 
junto al ambiente 
dan la sensación 
de vínculo con la 
cognición, el físico 
y las emociones 
involucradas en el 
pensamiento. 

La variable a estudiar fueron 
los estilos de aprendizaje, 
siendo definida como una 
teoría de la personalidad, 
donde el sujeto capta y 
procesa la información 
percibida por medio de los 
sentidos, obteniendo 
información detallada, 
provocando que se ordene, 
comprenda e interprete 
(Keele y Ferrel, 1990); 
asimismo, para Araya y Paz 
(2019) la variable de estudio 
comprende procesos 
sistematizados, haciendo 
participe a la persona, 
provocando el constante 
entendimiento de diversos 
contextos donde se 
desenvuelve 

Visual Todo material 
llamativo que conlleve 
una organización en 
el proceso de 
aprendizaje 

1, 2, 3 
y 4 

Auditivo Prudentes y 
analíticos, optan por 
el diálogo y la lluvia de 
ideas, además, están 
atentos a los ruidos. 

5, 6, 7 
y 8 

Lector – escritor Sujetos estructurados 
y con tendencia a la 
revisión detallada de 
bibliografía, capaces 
de elaborar 
materiales, 
diagramas y textos 
escritos. 

9, 10, 
11 y 
12 

Cinestésico Abiertos a nuevas 
experiencias, 
entusiastas y 
prefieren trabajos 
activos con constante 
deseo de desafíos. 

13, 14, 
15 y 
16 

 



 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Apellidos y nombres: 

Edad:  Grado:  Sección:   Sexo: 

Indicaciones: Marcar solo una alternativa con una “X” como respuesta. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 5 

1 Prefiero utilizar materiales visuales, como imágenes o diagramas, 
para aprender 

     

2 Mi aprendizaje es efectivo al usar imágenes y organizadores 
visuales 

     

3 Me resulta cómodo usar elementos visuales para aprender      

4 Entiendo mejor escuchando explicaciones detalladas      

5 Estoy cómodo aprendiendo mediante el diálogo y la discusión de 
ideas 

     

6 Me agrada que los docentes se tomen el tiempo necesario en 
explicar 

     

7 Tengo resúmenes o notas de apoyo para recordar lo aprendido      

8 Aprendo mejor al leer libros y folletos      

9 Me siento cómodo haciendo escritos y resúmenes      

10 Aprendo mejor elaborando resúmenes de cualquier tema.      

11 Prefiero estar activo y manipular diversos objetos para aprender      

12 Me entusiasma estar en actividades que involucren movimiento      

13 Prefiero realizar trabajos que involucren movimiento o actividad 
física 

     

 

 

 

Anexo 3: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Certificado de validez por jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7: Pantalla de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Solicitud de instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Resultados de prueba piloto 

1. Tabla 1 

Análisis de fiabilidad 

 

Estimar McDonald´s ω 

Estimación por punto 0.776 

 

Se estimó en la prueba piloto el resultado favorable, obteniendo un 

puntaje de 0.776, calificando como óptimo. 

 

Ítem McDonald´s ω 

V1 .780 
V2 .784 
V3 .762 
V4 .757 
V5 .772 
V6 .752 
V7 .769 
V8 .758 
V9 .752 

V10 .754 
V11 .763 
V12 .748 
V13 .779 
V14 .760 
V15 .759 
V16 .784 

 

Confiable >0.70 

Muestra: 80 

La confiabilidad del cuestionario se consideró optima, siendo 

representada en tabla N°1 con una correlación de mínima de 0.752 y 

un máximo de 0.784, calificando como aplicable; asimismo, se estima 

por McDonald´s ω a cada dimensión (4 dimensiones: visual, auditivo, 

lector escritor y cinestésico) y su puntaje corresponde a los siguientes 

recuadros: 

 

2. Tabla 2 

Confiabilidad por dimensiones 

 

Estimar McDonald´s ω 

Estimación por punto .601 

V1 .530 
V2 .572 
V3 .554 
V4 .498 

Estimación por punto .552 



 

V5 NaN 
V6 NaN 
V7 NaN 
V8 NaN 

Estimación por punto .716 

V9 .685 
V10 .684 
V11 .647 
V12 .680 

Estimación por punto .579 

V13 .489 
V14 .546 
V15 .482 
V16 .536 

 

La confiabilidad de la dimensión N° 1 que corresponde al estilo visual, 

califica como buena, debido a los puntajes individuales demostrados 

en el cuadro. La confiabilidad de la dimensión N° 2 que corresponde 

al estilo auditivo, califica como regular, debido a los puntajes 

individuales demostrados en el siguiente cuadro. La confiabilidad de 

la dimensión N° 3 que corresponde al estilo lector-escritor, califica 

como optima, debido a los puntajes individuales demostrados en el 

siguiente cuadro: La confiabilidad de la dimensión N° 4 que 

corresponde al estilo cinestésico, califica como regular, además, los 

items P13 y P15 son los que tienen menos fiabilidad, ello se demostró 

en el siguiente cuadro: 

 

3. Prueba V de Aiken: 

 

La prueba fue realizada en la tabla proporcionada por Ventura (2019), 

donde se detalla la calificación de los jueces expertos como buena y 

aplicable, detallando la coincidencia en relación de la claridad, 

coherencia y relevancia, ello se demostró en el siguiente recuadro. 

 

Ítems Criterios 
V de 

Aiken 
Interpretación IC 95% 

1 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

2 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

3 
Claridad .95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

4 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 



 

Relevancia 1.00 Válido [ 85-1.00] 

5 
Claridad .90 Válido [.71-.97] 

Coherencia .90 Válido [.71-.97] 
Relevancia .90 Válido [.71-.97] 

6 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

7 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

8 
Claridad .90 Válido [.71-.97] 

Coherencia .90 Válido [.71-.97] 
Relevancia .90 Válido [.71-.97] 

9 
Claridad 1.00 Válido [1.00-.85] 

Coherencia 1.00 Válido [1.00-.85] 
Relevancia 1.00 Válido [1.00-.85] 

10 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

11 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

12 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

13 
Claridad .95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

14 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

15 
Claridad 1.00 Válido [.85-1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85-1.00] 
Relevancia 1.00 Válido [.85-1.00] 

16 
Claridad ..95 Válido [.77-.99] 

Coherencia .95 Válido [.77-.99] 
Relevancia .95 Válido [.77-.99] 

 

En la tabla se muestra la prueba V de Aiken, donde se pudo describir 

la confiabilidad en gran mayoría de ítems, sin embargo, el ítem 9, 5, 

8, 13 y 16 tuvieron puntajes bajos, pudiendo ser mejorados en función 

a cada dimensión a la cual pertenecen. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Matriz de consistencia 

 

TITULO 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Construcción y 
evidencias 
psicométricas de la 
escala de estilos de 
aprendizaje en 
escolares en 
instituciones 
educativas de la 
ciudad de Huaraz, 
2023 

¿Cómo hallar el 
estilo de 
aprendizaje 
predominante en 
escolares de 
instituciones 
educativas de la 
ciudad de Huaraz? 

General: 
Construir la escala de estilos de 
aprendizaje en escolares en 
instituciones educativas de la ciudad de 
Huaraz, 2023. 

El enfoque del trabajo es 
cuantitativo con fines de 
recolección de datos que 
será analizada por medios 
matemáticos para uso 
particular del autor 
(Medina, 2001). Además, el 
diseño de investigación es 
no experimental de tipo 
univariable, ya que el 
investigador no manipuló y 
se enfocó en una sola 
variable (Cairapoma, 
2015). 

Específicos: 
Demostrar las evidencias de validez de 
contenido de la escala de estilos de 
aprendizaje en escolares en 
instituciones educativas de la ciudad de 
Huaraz. 

Específicos: 
Demostrar las evidencias de validez de 
la estructura interna de la escala de 
estilos de aprendizaje en escolares en 
instituciones educativas de la ciudad de 
Huaraz. 

Específicos: 
Demostrar la confiabilidad del 
cuestionario de la escala de estilos de 
aprendizaje en escolares en 
instituciones educativas de la ciudad de 
Huaraz. 

 

 

 

 



 

Anexo 10: Matriz de consistencia del instrumento 

VARIABLE 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Keefe y Ferrel (1990) consideran como una teoría de la personalidad donde el sujeto procesa la información percibida por medio 
de la interacción; asimismo, para Altamirano; asimismo, Salas (2008) refiere sobre los estilos de aprendizaje, como la mente 
procesa la información recopilada; también; Araya y Paz (2019) la definen como procesos sistematizados por el cual el sujeto 
percibe, procesa e interactúa con la información en diversos contextos. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La variable de los estilos de aprendizaje está en función a las cuatro dimensiones y sus indicadores referentes a cada estilo. 

DIMENSIONES DEFINICIÓN CONCEPTUAL N° ITEMS ITEMS 

Estilo cinestésico Abiertos a nuevas 
experiencias, entusiastas y 
prefieren trabajos activos con 
constante deseo de desafíos. 

13, 14, 15 
y 16 

 Prefieres las demostraciones o sesiones prácticas que 
utiliza un docente o un expositor 

 Utilizas ejemplos de tu vida personal, luego que 
terminaste de dar una conferencia 

 Eliges de nuevo un alimento, cuando regresas a comer 
a un restaurante o café. 

 Utilizas muchos ejemplos e historias, cuando vas a dar 
un discurso importante en una conferencia u ocasión 
especial, para que sea de forma practica 

Lector escritor Sujetos estructurados y con 
tendencia a la revisión 
detallada de bibliografía, 
capaces de elaborar 
materiales, diagramas y 
textos escritos. 

9, 10, 11 y 
12 

 Lees las instrucciones escritas que vienen en el 
manual, cuando deseas aprender un nuevo programa, 
habilidad o juego de computadora. 

 Prefieres páginas web cuando tienen descripciones y 
características por escrito 

 Lees rápidamente un libro, antes de que lo compres. 

 Prefieres leer las inscripciones claras, cuando utilizas 
un libro, CD o página web cuando deseas aprender a 
tomar fotografías con una cámara nueva. 

Estilo auditivo Prudentes y analíticos, optan 
por el diálogo y la lluvia de 

5, 6 ,7 y 8  Conversas con un grupo de turistas, cuando desean 
aprender acerca de reservas naturales de vida salvaje. 



 

ideas, además, están atentos 
a los ruidos. 

 Escuchas los comentarios del vendedor, cuando vas a 
comprar una cámara digital o un teléfono móvil. 

 Escuchas la explicación de alguien y haces preguntas, 
cuando deseas aprender algo nuevo 

 Prefieres que el doctor te diga que estas enfermo, 
cuando tienes un problema en la rodilla 

Estilo visual Todo material llamativo que 
conlleve una organización en 
el proceso de aprendizaje 

1, 2, 3 y 4  Ayudas dándole un mapa, a una persona que desea ir 
al aeropuerto, al centro de la ciudad o a la estación del 
ferrocarril. 

 Visualizas la mejor opción en tu mente, cuando no 
estás seguro si una palabra se escribe como 
“trascendente” o “trascendente” 

 Utilizas un mapa o una página web, cuando estas 
planeando unas vacaciones para un grupo de personas 
utilizando retroalimentación 

 Observas las fotografías de un libro de cocina, cuando 
vas a cocinar algún plato especial para tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11: Manual del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




