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Resumen
Introducción: La pandemia por coronavirus obligó a adaptar procesos pedagógicos, surgiendo la necesidad de adecuar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje en educación virtual de estudiantes de 

carreras del área de salud de la Universidad del Bío-Bío, en contexto de pandemia por COVID-19. Método: Mediante un muestreo 

aleatorio estratificado se evaluó a 409 estudiantes de las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería y Fonoaudiología. El 

instrumento para determinar los estilos de aprendizaje fue “CHAEA-32”. Además, se aplicó un cuestionario para caracterización 

sociodemográfica. Resultados: El estilo de aprendizaje más frecuente fue el Reflexivo (37.7%), seguido por el Teórico (24.4%), 

el Activo (16.4%), Pragmático (11.7%) y el Indefinido (9.8%). No existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y las 

variables “rendimiento académico” y “sexo”; con la variable “carrera en curso” existe relación significativa sólo con los estilos 

Teórico y Reflexivo. Discusión: Es satisfactorio que el estilo de aprendizaje más frecuente sea el Reflexivo, tal como se suele 

observar en educación presencial, porque los estudiantes demuestran ser analíticos, prudentes y observadores, acorde con el 

perfil del estudiante del área de la salud. Los resultados sugieren la replicabilidad en contexto virtual de algunas estrategias 

usualmente empleadas en la presencialidad.. 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, Rendimiento Académico, Modalidad virtual, COVID-19, Estudiantes universitarios, Salud

Learning styles in relation to academic performance in virtual modality of 
students of careers in the health area

Abstract
Introduction: The COVID-19 pandemic has forced the adaptation of pedagogical processes, arising the necessity of adapt 

learning-teaching strategies. Objective: Identify the learning styles among the health area students of Bío-Bío University 

for virtual education in the COVID-19 pandemic context. Method: Through a stratified random sampling 409 students 

from the Nutrition and Dietetic, Nursing and Phonoaudiology career. The instrument used for determining the students 

learning style was “CHAEA-32”. Additionally, a questionnaire was applied for the sociodemographic characterization. 

Results: The most frequent learning style among students was the Reflector (37.7%), followed by the Theorist (24.4%), the 

Activist (16.4%), Pragmatist (11.7%), and the Undefined (9.8%). There is no significant relation between learning styles, the 

*Correspondencia:
Braulio Sandoval-Contreras
bsandoval.metodologia@gmail.com

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 18(1)
e-ISSN: 2223-2516 © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas https://doi.org/10.19083/ridu.2024.1833

https://orcid.org/0000-0002-5725-9377
mailto:aastudil%40ubiobio.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0003-0942-5550
https://orcid.org/0000-0003-0942-5550
mailto:mgespinoza%40ubiobio.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0002-0915-9689
mailto:bsandoval.metodologia%40gmail.com?subject=
https://doi.org/10.19083/ridu.2024.1833
mailto:bsandoval.metodologia%40gmail.com?subject=
https://doi.org/10.19083/ridu.2024.1833
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


Estilos de aprendizaje en relación al rendimiento académico en modalidad virtual 
de estudiantes de carreras del área de la salud

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 2024, 18(1) 2

dad de la educación a distancia (Instituto Interna-
cional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe [IESALC], 2020), 
que es un método o sistema educativo de forma-
ción independiente, no presencial y mediada por 
diversas tecnologías, en el cual se produce un 
cambio en los esquemas tradicionales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente 
como para el estudiante. Con este método no exis-
te una relación directa en tiempo real para que el 
docente dirija el proceso, y el aprendizaje del es-
tudiante es más flexible ya que no existe coinci-
dencia física en cuanto al lugar y al tiempo, exige 
mayor independencia y autorregulación por parte 
del estudiante (García, Ruiz, & Domínguez, 2007).

La Educación a Distancia promueve la inter-
disciplinariedad, la interactividad y la apertura 
a la diversidad de conocimiento, de opiniones y 
criterios. Desde la perspectiva académica se pro-
mueve un aprendizaje significativo en el cual el 
estudiante construye y reconstruye constante-
mente. Desde la perspectiva tecnológica, la Edu-
cación a Distancia se fundamenta en las múlti-
ples posibilidades que ofrecen la conectividad 
y la capacidad de interacción comunicativa de 
los medios tecnológicos, pues la variedad de las 
herramientas digitales que se pueden utilizar en 
la Educación a Distancia como plataformas, vi-
deos, documentos, foros, chats, correos, audios, 
etc., permite al alumno aprender a través de di-
ferentes métodos de enseñanza y de esta manera 
potenciar su papel activo en la construcción del 
conocimiento, donde las herramientas de la in-
formación y las comunicaciones adquieren una 
especial importancia para facilitar y garantizar 
la calidad y pertinencia de la enseñanza (Alonso, 
Pacheco, Vigoa, & León, 2017). 

En esta modalidad, el estudiante asume el con-
trol de su proceso de aprendizaje y se convierte 
en el protagonista de este, erigiéndose como 

Introducción

Se considera que el individuo desde que nace 
es un ser que capta información, la almacena y 
la utiliza en las distintas actividades que reali-
za diariamente y tiene, además, la capacidad de 
recordar lo que ha aprendido en experiencias 
anteriores y utilizarlas cuando sea necesario (Ba-
rría, Igor, & Marín, 2019). Durante toda la vida se 
aprende, se busca la mejor forma de adquirir co-
nocimientos, aquella que sea más fácil para cada 
uno y además que propicie el aprendizaje (Castro 
& Guzmán, 2017). La enseñanza es la herramien-
ta fundamental de la educación, en la que el do-
cente transmite los conocimientos e información 
para lograr que el alumno aprenda a través de un 
método de enseñanza. Este último supone la in-
terrelación indispensable de maestro y alumno, 
en cuyo proceso el maestro organiza la actividad 
del alumno sobre el objeto de estudio, y, como 
resultado de esta actividad, se produce por par-
te del alumno el proceso de asimilación del con-
tenido de la enseñanza (Navarro & Samón, 2017). 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado 
didácticamente con sus componentes, facilitan 
información y ofrecen acciones mediadoras de 
aprendizajes a los estudiantes, orientado por los 
profesores (Barcia & Carvajal, 2015).

No obstante, la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) provocó una crisis sin 
precedentes en todos los ámbitos. En el área de 
la educación, se procedió a la suspensión  masiva 
de las actividades presenciales en todas las insti-
tuciones educativas en más de 190 países. Gran 
parte de las medidas que los países de la región 
adoptaron ante la crisis se relacionan con la sus-
pensión de las clases presenciales en la educación 
superior, lo que instó a readaptar los procesos 
pedagógicos en función del obligatorio confina-
miento. A partir de este cambio surgió la necesi-

variables “academic performance” and “sex”, but with the “present year career”, there is only a significant relation with 

the theorist and reflector style. Discussion: It is rewarding that the most frequent learning style be the reflector, as it is 

observed in face-to-face classes, the students show to be analytical, careful, watchful, in relation with the health area 

student profile. The results suggest the replicability in virtual context of some strategies used in face-to-face classes.

Keywords: Learning styles; Academic performance, Virtual modality; COVID-19; University students; Health
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aprendizaje, el estudiante debe cumplir con dis-
tintas etapas y requerimientos (Cárdenas, Craw-
ford, Crawford, Soto, Peña, Valenzuela, Hermo-
silla, & Álvarez, 2017), siendo el resultado final 
medible a través del rendimiento académico de 
cada estudiante.  De esta manera, la comprensión 
del proceso de aprendizaje adquiere una gran 
importancia tanto para el docente como para el 
alumno, puesto que permite identificar y recono-
cer las diferentes formas de aprender. Esto último 
es lo que se conoce como Estilos de Aprendizaje, 
que son aquellos rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relati-
vamente estables de cómo los estudiantes perci-
ben, interaccionan y responden a sus ambientes 
de aprendizaje (Alonso, Gallego &, Honey, 2012). 
Estos son escogidos por los individuos de forma 
natural con el fin de maximizar el propio aprendi-
zaje. Identificarlos y reconocerlos permite poten-
ciarlos y diseñar metodologías, planificaciones y 
abordajes curriculares que fortalezcan y faciliten 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es indispensable poner interés en todos los as-
pectos involucrados en el proceso educativo, no 
sólo en la enseñanza y los contenidos que se impar-
ten, sino también en las necesidades educativas y 
particulares de los estudiantes (Martínez, 2009). El 
conocimiento de los estilos de aprendizaje otorga 
enfoques pedagógicos y proporciona conocimien-
tos imperativos para los estudiantes y docentes con 
respecto a sus fortalezas o debilidades en la prácti-
ca de la enseñanza y el aprendizaje (Baherimogha-
dam, Hamedani, Mehrabi, Naseri & Marzban, 2021). 

Este estudio tiene como punto de partida la teo-
ría de Kolb (1976) sobre los estilos de aprendizaje. 
Según su teoría, el aprendizaje requiere primera-
mente del procesamiento de la información obte-
nida. Para ello se parte, o bien de una experiencia 
directa y concreta, o de una experiencia abstracta 
que procede de otra fuente ajena a la persona. En 
los años 80’  Honey y Mumford (1986) elaboraron 
otro sistema de estilos de aprendizaje partiendo 
de las bases de la teoría de Kolb, pero enfocado 
en el contexto laboral y empresarial. Según ellos, 
cada individuo da una respuesta diferente a las si-
tuaciones de aprendizaje. Tal actitud y estrategia 
preferidas surgen de la necesidad interior de cada 
uno de encontrar la manera más conveniente de 

sujeto activo, motivado y comprometido. Se re-
quieren de condiciones y capacidades del docente 
para promover el estudio independiente, la auto-
nomía del alumno, su autorregulación, a los fines 
de que este pueda controlar su proceso de apren-
dizaje (Alonso et al., 2017).  Es por esto que es ne-
cesario que el docente no pierda de vista su papel 
de director facilitador, ya que tiene la responsabi-
lidad en esta modalidad del diseño, organización 
y control de las actividades que faciliten el proce-
so de aprendizaje, mediante el cual el estudiante 
construirá el conocimiento (García et al., 2007).

El rol de los docentes en la utilización de los 
elementos virtuales es un papel esencial para la 
creación de ambientes de aprendizaje óptimos 
que reduzcan la ansiedad y fomenten el apren-
dizaje significativo en contextos diferentes a lo 
tradicional. El uso de tecnologías en el contexto 
educativo es objeto de revisión, debido a la im-
portancia de que un profesor tenga las compe-
tencias necesarias para hacer frente a este cam-
bio tecnológico y esté capacitado para su uso, 
manejo y posterior implementación. De esta 
manera, sus estrategias y recursos pedagógicos 
deberán estar basados en la apropiación e inte-
gración de las herramientas digitales en la plani-
ficación educativa (Cruz, 2019) con la finalidad 
de que se adapten a los estilos preferentes de 
aprendizaje de los estudiantes.

En este contexto, asumen un rol preponderante 
los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes, pues-
to que se vuelve fundamental el tratar de conocer 
las características de quienes serán los receptores 
de todo lo que los profesores diseñen y creen para 
promover el aprendizaje en sus cursos. Es primor-
dial que el docente utilice instrumentos apropia-
dos para identificar los diferentes Estilos de Apren-
dizaje de los estudiantes (Ayala & Lozano, 2010) 
para, en función de aquello, ajustar los objetivos 
finales de la programación de las asignaturas.

Cabe destacar que el proceso de aprendizaje 
es diferente, único e individual, donde cada estu-
diante vive de una u otra manera la experiencia 
del aprendizaje a lo largo de toda su vida. En tal 
experiencia confluyen una serie de factores in-
ternos y externos que lo aceleran o entorpecen, 
como la memoria, la motivación y concentración. 
En la educación en general, como instancia de 
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entre estudiantes y profesores por la falta de in-
teracción cara a cara, limitando la colaboración 
a redes sociales u otras herramientas en línea; la 
falta de una gestión eficiente del tiempo cuando 
los estudiantes están todo el día en casa; sumado 
a una posible sobrecarga de tarea de los maestros 
quienes a su vez no han podido preparar suficien-
te contenido por el tiempo (Indra Hidalgo et al., 
2021). En ese sentido resulta importante tener en 
cuenta los distintos estilos de aprendizaje, pues 
existen estudiantes que se adaptan mejor a los 
cambios inesperados que otros, en razón de las 
diferentes competencias digitales y la autonomía 
que demanda este nuevo contexto (Indra Hidalgo 
et al., 2021).

Es por esto que es de vital importancia para 
la docencia conocer los Estilos de Aprendizaje 
de los alumnos en la modalidad de Educación a 
Distancia, con el fin de adaptar los métodos de 
enseñanza según los estilos que más representen 
a los estudiantes y así, contribuir positivamente 
al proceso de formación académica, sin perjuicio 
de que la autonomía otorgada al alumno dentro 
de esta modalidad eventualmente le permita po-
tenciar y adaptarse a otros Estilos de Aprendizaje 
diferentes al naturalmente adoptado por el estu-
diante (Chaves, 2017).

Estudios previos tienden a demostrar que el 
estilo de aprendizaje reflexivo prevalece entre es-
tudiantes universitarios en educación a distancia, 
como en una investigación desarrollada en Brasil 
(Costa, Souza, Castro, Valentim & Dias, 2020), y 
también en modalidad presencial como se obser-
va en un estudio realizado en Nicaragua (Solano, 
Muñoz, Martínez, & Rojas, 2020). Costa, Souza, 
Valentim y Castro (2020b) en su estudio realiza-
do en una universidad brasileña documentan una 
correlación limitada entre comportamiento y es-
tilos de aprendizaje en educación superior.

En Perú, durante la Educación Remota de 
Emergencia, Contreras y Ramírez (2022) no en-
contraron una relación significativa entre estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico; mien-
tras que Parra, García y Navarro (2017), Tinitana, 
Arca, Machuca y Unda (2020) y Alonso-Martín, 
Cruz-Díaz, Granado-Alcón, Lago-Urbano y Martí-
nez-García (2021) concuerdan en que no existen 
relaciones estadísticamente significativas entre 

aprender y optimizar su rendimiento. Más tarde, 
Alonso (1994) adaptó el cuestionario de Honey y 
Mumford al ámbito académico en español que se 
conoce hoy por el nombre: CHAEA (Cuestionario 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). 

Cabe señalar que la mayoría de las investiga-
ciones describen los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes en modalidad presencial y muy esca-
samente en modalidad a distancia ya que, desde 
sus inicios, la educación se ha caracterizado por 
desarrollarse a través de una modalidad presen-
cial, donde existe un proceso dinámico de con-
tacto físico entre el alumno y el docente, además 
del empleo de técnicas y métodos para que el 
proceso enseñanza-aprendizaje sea efectivo. Sin 
embargo, con las nuevas condiciones del entorno 
mundial, particularmente con la globalización y 
la irrupción de las nuevas tecnologías (Cárdenas 
et al., 2017), y especialmente la pandemia por CO-
VID-19 como se señaló anteriormente, la educa-
ción se ha visto en la necesidad de incluir nuevas 
herramientas, incorporando nuevas modalidades 
para la formación de profesionales, como la Edu-
cación a Distancia o, más precisamente, la Educa-
ción Remota de Emergencia, en que instituciones 
educativas especializadas en una modalidad pre-
sencial de enseñanza, en razón de la contingen-
cia, han debido adaptar su metodología en un 
contexto de confinamiento, empleando funda-
mentos de la Educación a Distancia para impar-
tir los contenidos de forma remota. La Educación 
Remota de Emergencia surge como término alter-
nativo a la Educación a Distancia, cuya distinción 
radica en que representa un cambio temporal en 
el modo de enseñanza por circunstancias apre-
miantes, y no está diseñada desde un principio 
para impartirse en línea (Hodges, Moore, Lockee, 
Trust, & Bond, 2020), ya que la modalidad virtual 
se implementó sin tiempo de planificación ante 
el repentino confinamiento masivo. La UNESCO 
estima que 1000 millones de estudiantes aproxi-
madamente se vieron afectados por el cierre de 
escuelas y universidades ante la pandemia por 
COVID-19 (Indra Hidalgo, Sánchez-Carracedo, & 
Romero-Portillo, 2021).

Existen elementos que afectan la calidad de la 
educación durante Educación Remota de Emer-
gencia, como la obstaculización del contacto 
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Método

Diseño
El presente estudio sigue un enfoque cuantitati-
vo, con diseño no experimental. Es de tipo des-
criptivo y correlacional, de corte transversal y 
retrospectivo.

Participantes
La unidad de análisis estuvo compuesta por es-
tudiantes de tres carreras del área de la salud de 
la Universidad del Bío-Bío, que se imparten en el 
campus Fernando May de la ciudad de Chillán. 
Estas son Nutrición y Dietética, Enfermería y Fo-
noaudiología. A partir de una población de 512 es-
tudiantes, de acuerdo con cifras proporcionadas 
por el Departamento de Admisión y Registro Aca-
démico de la universidad, a través de un mues-
treo aleatorio estratificado se evaluó una muestra 
total de 409 estudiantes (tabla 1).

Tabla 1. 
Población y muestra en estudio

Carrera Población (N) Muestra (n)

Enfermería 195 168

Nutrición y Dietética 157 109

Fonoaudiología 160 132

Total 512 409

Para establecer la muestra se emplearon los 
siguientes criterios de inclusión: ser estudiantes 
vigentes de las carreras de Nutrición y Dietética, 
Enfermería y Fonoaudiología de la Universidad 
del Bío-Bío durante el año académico 2022; estu-
diantes cursando el segundo, tercer y cuarto año 
de sus respectivas carreras; y haber firmado su 
consentimiento informado. Además, se usaron 
los siguientes criterios de exclusión: no tener la 
condición de alumno regular en el año académi-
co 2022; ser estudiante de primer o último año del 
correspondiente plan de estudios; no haber dado 
su consentimiento para participar del estudio.

Instrumentos
Como instrumento se empleó una versión sim-
plificada del “Cuestionario Honey-Alonso de esti-

carrera del estudiante y la mayoría de los estilos 
de aprendizaje. 

Du, Liu, Liu, Yin, Xu, Zhang y Wang (2013), en 
una revisión sistemática de literatura, observaron 
que en el aprendizaje a distancia el proceso de ad-
quisición de conocimientos no se ha visto mayor-
mente afectado, inclusive en muchos casos se han 
percibido efectos equivalentes o mejoras en dicho 
aspecto. En definitiva, los resultados de la presen-
te investigación son de suma importancia para 
observar el comportamiento de los estudiantes en 
modalidad virtual y contrastar los resultados con 
los antecedentes sobre estilos de aprendizaje en 
modalidad presencial, ya que será posible docu-
mentar diferencias y/o similitudes en función de 
tomar decisiones respecto a elaboración de nue-
vas estrategias o bien de emulación de estrategias 
presenciales en un contexto virtual.

El presente estudio tiene como objetivo identi-
ficar los estilos de aprendizaje manifestados por 
los estudiantes de carreras del área de la Salud 
en la Universidad del Bío-Bío, durante el perío-
do de modalidad virtual (se emplea este término 
para evitar la ambigüedad entre los conceptos de 
“Educación a distancia” y de “Educación Remota 
de Emergencia”) impuesta por la pandemia de 
COVID-19. Además, se pretende investigar cómo 
estos estilos de aprendizaje se relacionan con el 
rendimiento académico de los estudiantes y con 
factores sociodemográficos, como sexo y carrera 
en curso.

Para la concreción del objetivo de estudio se 
plantean las siguientes hipótesis para someter a 
prueba:

• El estilo de aprendizaje Reflexivo es el más 
frecuente entre los estudiantes de carreras 
del área de la salud en la Universidad del 
Bío-Bío.

• Existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las puntuaciones de es-
tilos de aprendizaje según rendimiento 
académico.

• Existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las puntuaciones de esti-
los de aprendizaje según carrera en curso.

• Existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las puntuaciones de esti-
los de aprendizaje según sexo.
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de forma presencial, durante sesiones de clases, 
previa autorización de las correspondientes jefa-
turas de carrera y con la participación voluntaria 
de los estudiantes, resguardando la confidencia-
lidad y dignidad de los participantes.

Procedimiento
Para la interpretación de los resultados se emplea-
ron los Baremos desarrollados por Honey y Mum-
ford (1986) y posteriormente adaptados por Alonso 
y Gallego (2000), en que las puntuaciones se cate-
gorizan por rangos según porcentajes, clasificando 
como preferencia “muy alta” al 10% superior; “alta” 
al siguiente 20%; “moderada” al siguiente 40%; 
“baja” al siguiente 20%; y, finalmente, el último 10% 
se clasifica en preferencia “muy baja” (ver tabla 2). 

Aquellos casos que en los cuatro estilos de 
aprendizaje registraron solo preferencia baja o 
muy baja, se clasificaron en estilo “Indefinido”. 
En la tabla 3 se ejemplifica la modalidad de cla-
sificación de acuerdo a la puntuación de los es-
tudiantes para cada uno de los estilos, en que el 
estudiante 5 se considera como “Indefinido”.

los de aprendizaje”, que se denomina CHAEA-32, 
elaborada por Vega y Patiño (2013), que consis-
te en una abreviación de CHAEA compuesto por 
80 ítems, cuyo producto es un instrumento de 
32 ítems organizados en escala Likert (de 0 a 5) 
que logran reflejar las 4 dimensiones a evaluar (8 
ítems del estilo Activo, 7 del Reflexivo, 8 del Teó-
rico y 9 del Pragmático). Las autoras redujeron la 
extensión de la escala original, proponiendo una 
simplificación del instrumento con alta capaci-
dad discriminante, alta validez factorial y que re-
quiere menor tiempo para la captación de infor-
mación (Costa et al., 2020). Además, mostró una 
fiabilidad alta, con valores de α de Cronbach > .70 
para cada una de las dimensiones.

Para determinar el rendimiento académico de 
los estudiantes, se obtuvo información del Regis-
tro académico de notas de los estudiantes, cuyas 
calificaciones fueron categorizadas ordinalmen-
te por rangos.

El Cuestionario CHAEA-32, complementado 
con preguntas de caracterización sociodemo-
gráfica y el consentimiento informado, se aplicó 

Tabla 2. 
Baremos de interpretación para la conversión del puntaje obtenido en cada escala de CHAEA-32 a una categoría de preferencia.

  Pragmático Activo Teórico Reflexivo

Puntaje mínimo 14 6 14 7

Puntaje máximo 43 38 40 35

Muy alta - 10% 38 - 43 31 - 38 37 - 40 33 - 35

Alta - 20% 34 - 37 26 - 30 33 - 36 30 - 32

Moderada - 40% 27 - 33 20 - 25 27 - 32 25 - 29

Baja - 20% 23 - 26 15 - 19 23 - 26 20 - 24

Muy baja - 10% 14 - 22 6 - 14 14 - 22 7 - 19
Nota. Adaptado de Alonso et al. (2012).

Tabla 3. 
Ejemplo de clasificación de estudiantes

Estudiante
Preferencia  

Pragmático

Preferencia  

Activo

Preferencia  

Teórico

Preferencia  

Reflexivo
EA preferente

Estudiante 1 Moderada Baja Baja Muy Baja Pragmático

Estudiante 2 Baja Muy Baja Baja Alta Reflexivo

Estudiante 3 Moderada Muy Alta Alta Moderada Activo

Estudiante 4 Moderada Alta Moderada Alta Activo-Reflexivo

Estudiante 5 Muy Baja Baja Baja Baja Indefinido
Nota. Criterio de clasificación adoptado por Costa et al. (2020) y Betancourt, Betancourt y Brunet (2021); EA: Estilo de aprendizaje.
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Para medir la consistencia interna en cuanto al 
acuerdo de los expertos respecto a la claridad de 
los ítems, se aplicó α de Cronbach, cuyo resulta-
do fue α = .951. Es decir, es una escala confiable 
en este aspecto. Para la evaluación de la perti-
nencia, tal estadístico no se pudo aplicar debido 
a una covarianza promedio negativa que vulnera 
los supuestos del modelo de fiabilidad. Esto se ex-
plica por una baja variabilidad en los ítems que 
se refleja en los porcentajes que demuestran un 
acuerdo casi total entre los expertos respecto a la 
pertinencia. Además, se aplicó α de Cronbach a la 
muestra del estudio, obteniendo un resultado de 
α = .853 que corrobora estadísticamente la confia-
bilidad de la escala.

Análisis de datos
Se realizó análisis descriptivo univariado a partir 
del cálculo de frecuencias y porcentajes concen-
trados en cada estilo de aprendizaje preferente, 
según lo establecido en tabla 3, para determinar 
el estilo predominante en los estudiantes del área 

Otro aspecto relevante fue la identificación 
de los estudiantes que según su puntuación ad-
hieren a más de un estilo, como ocurre con el es-
tudiante 4. En este caso, se utiliza como criterio 
de desempate el promedio de las respuestas para 
cada escala. El estudiante en cuestión en la escala 
de estilo de aprendizaje Activo obtuvo un prome-
dio de 3.25, mientras que para el estilo Reflexivo 
el promedio fue 4.43, por lo que finalmente se de-
fine que su estilo preferente es el Reflexivo.

Para extrapolar la escala CHAEA-32 al contex-
to del estudio, se evaluó su validez de contenido 
por juicio de expertos, que son profesionales con 
posgrado que se encontraban ejerciendo docen-
cia universitaria. Se envió el instrumento a 5 ex-
pertos para que evaluaran su pertinencia y cla-
ridad, existiendo elevado acuerdo en respuestas 
positivas para cada uno de los ítems en ambas 
dimensiones, como se demuestra en la tabla 4. 
Para la presente validación, la pertinencia se de-
fine como la coherencia entre el ítem y el tipo de 
informante al que se le solicita responder.

Tabla 4.
 Porcentaje de acuerdo entre expertos(as) respecto a pertinencia y claridad de los ítems

N° ítem Pertinencia Claridad N° ítem Pertinencia Claridad

Ítem 1 100% 60% Ítem 17 100% 60%

Ítem 2 80% 80% Ítem 18 100% 80%

Ítem 3 100% 60% Ítem 19 100% 100%

Ítem 4 100% 100% Ítem 20 100% 60%

Ítem 5 100% 80% Ítem 21 100% 100%

Ítem 6 100% 100% Ítem 22 100% 60%

Ítem 7 80% 60% Ítem 23 100% 80%

Ítem 8 100% 80% Ítem 24 100% 80%

Ítem 9 100% 80% Ítem 25 100% 100%

Ítem 10 100% 80% Ítem 26 100% 100%

Ítem 11 100% 100% Ítem 27 100% 80%

Ítem 12 100% 100% Ítem 28 100% 80%

Ítem 13 100% 80% Ítem 29 100% 60%

Ítem 14 100% 60% Ítem 30 80% 100%

Ítem 15 100% 80% Ítem 31 100% 100%

Ítem 16 100% 60% Ítem 32 100% 80%
Nota. Los valores corresponden al porcentaje de expertos que responden positivamente a la pertinencia y a la claridad del ítem; En los ítems 

en que el porcentaje fue menor a 80% se procedió a modificaciones menores de forma con base en observaciones cualitativas de los expertos.
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Resultados

De acuerdo con los Baremos de interpretación, 
el estilo de aprendizaje más frecuente en los es-
tudiantes de Nutrición y Dietética, Enfermería y 
Fonoaudiología fue el Reflexivo (38.1%), seguido 
por el estilo Teórico (24.4%), por el Activo (16.1%), 
Pragmático (11.5%) y finalmente el Indefinido 
(9.8%), compuesto por quienes no se pueden iden-
tificar con ningún estilo de aprendizaje. En la ta-
bla 5 se detallan los estadísticos descriptivos por 
cada estilo de aprendizaje.

Para relacionar los estilos de aprendizaje con 
las variables “rendimiento académico”, “carrera 
en curso” y “sexo”, se evalúa en primera instan-
cia la normalidad de la distribución de los datos 
por medio del estadístico Kolmogorov-Smirnov, 
determinando que la puntuación del estilo de 
aprendizaje Activo presenta distribución normal 
y los tres restantes no presentan distribución nor-
mal, como se aprecia en la tabla 6.

Como se observa en la tabla 7, de acuerdo con 
la prueba no paramétrica H de Kruskall-Wallis  

de la salud. Adicionalmente se exponen las medi-
das de tendencia central y de variabilidad para 
cada Estilo de Aprendizaje, para cuyo cálculo se 
asigna un valor numérico a cada categoría en la 
escala (0 = Totalmente en desacuerdo; 1 = Muy 
poco de acuerdo; 2 = Algo de acuerdo; 3 = Bastan-
te de acuerdo; 4 = Muy de acuerdo; 5 = Totalmente 
de acuerdo), técnica ampliamente utilizada cuan-
do las variables están representadas en escalas 
tipo Likert, puesto que los datos, por su natura-
leza ordinal, poseen una propiedad matemática 
que permite tratarlos como aproximaciones a da-
tos intervalares para fines analíticos.

Para el análisis estadístico bivariado se empleó 
T-Student y U de Mann-Whitney para relacionar 
los estilos de aprendizaje con sexo del estudian-
te, además de ANOVA y H de Kruskal-Wallis para 
relacionar los estilos de aprendizaje con carrera 
en curso y rendimiento académico, tras pruebas 
de normalidad de las variables, todo ello consi-
derando un nivel de confianza de 95% (p < .05). El 
software de análisis utilizado fue el paquete esta-
dístico SPSS versión 24.

Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos para preferencia de Estilos de Aprendizaje

  Moderada Alta Muy Alta Total
Media D.E. Asimetría

  N (%) N (%) N (%) N (%)

Pragmático 13 3.2% 16 3.9% 18 4.4% 47 11.5% 3.26 0.65 0.13

Activo 20 4.9% 30 7.3% 16 3.9% 66 16.1% 2.74 0.76 0.05

Teórico 52 12.7% 33 8.1% 15 3.7% 100 24.4% 3.60 0.64 -0.13

Reflexivo 82 20.0% 35 8.6% 39 9.5% 156 38.1% 3.70 0.72 -0.05

Indefinido             40 9.8%      
Nota. D.E: Desviación estándar.

Tabla 6.
 Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para Estilos de Aprendizaje

  Significancia

Pragmático .000

Activo .011*

Teórico .000

Reflexivo .000

Nota. *p > .01
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mico, pues tiende a aumentar levemente en las 
categorías más altas, como se observa en la tabla 
7 y en la tabla 8 en la cual, con base en 391 casos 
válidos, se expone la frecuencia de los estilos de 
aprendizaje en las cuatro categorías recodificadas 
de rendimiento académico. La tabla 8 demuestra 
que en todas las categorías de rendimiento el es-
tilo de aprendizaje Reflexivo fue el más frecuente, 
a pesar del leve aumento del Estilo Teórico en las 
categorías más altas.

(p < .05) no se encontraron diferencias significa-
tivas en las puntuaciones de los estilos de apren-
dizaje Pragmático, Teórico y Reflexivo según ren-
dimiento académico; así como tampoco para las 
puntuaciones del estilo Activo mediante la prue-
ba paramétrica ANOVA (p < .05).

No obstante, si se considera un nivel de con-
fianza de 90% (p < .10) para el estilo de aprendi-
zaje Teórico, existiría una diferencia significativa 
en sus puntuaciones según rendimiento acadé-

Tabla 7. 
ANOVA y H de Kruskall-Wallis para cada estilo de aprendizaje en función del rendimiento académico

  Rendimiento Media D.E. Asimetría ANOVA H de Kruskall-Wallis

Bajo 3.22 0.73 0.73  

.715
Pragmático Medio Bajo 3.24 0.62 0.20

Medio Alto 3.31 0.66 0.01

Alto 3.27 0.70 0.16

Bajo 2.72 0.85 0.40

.635  
Medio Bajo 2.70 0.83 0.01

Activo Medio Alto 2.81 0.76 -0.04

Alto 2.71 0.65 0.16

Teórico

Bajo 3.47 0.68 0.70

  .056
Medio Bajo 3.51 0.67 0.05

Medio Alto 3.62 0.64 -0.21

Alto 3.74 0.61 -0.54

Reflexivo

Bajo 3.87 0.71 0.07

  .483
Medio Bajo 3.62 0.76 -0.32

Medio Alto 3.72 0.69 -0.58

Alto 3.74 0.72 -0.89
Nota. Bajo: promedio 4.0 a 5.0; Medio Bajo: promedio 5.1 a 5.5; Medio Alto: promedio 5.6 a 6.0; Alto: (≥ 6.1); D.E.: Desviación estándar.

Tabla 8. 
Distribución de estilos de aprendizaje según rendimiento académico en estudiantes de segundo a quinto año de las 
carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería y Fonoaudiología

  Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto

Pragmático 2 (10.5%) 14 (11.6%) 23 (13.3%) 7 (9.0%)

Activo 2 (10.5%) 22 (18.2%) 28 (16.2%) 11 (14.1%)

Teórico 2 (10.5%) 26 (21.5%) 43 (24.9%) 24 (30.8%)

Reflexivo 10 (52.6%) 44 (36.4%) 66 (38.2%) 29 (37.2%)

Indefinido 3 (15.8%) 15 (12.4) 13 (7.5%) 7 (9.0%)
Nota. Bajo: promedio 4.0 a 5.0; Medio Bajo: promedio 5.1 a 5.5; Medio Alto: promedio 5.6 a 6.0; Alto: (≥ 6.1)



Estilos de aprendizaje en relación al rendimiento académico en modalidad virtual 
de estudiantes de carreras del área de la salud

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 2024, 18(1) 10

de Enfermería y Fonoaudiología; mientras que 
las puntuaciones del estilo Reflexivo muestran di-
ferencias significativas solo entre las carreras de 
Nutrición y Dietética y de Fonoaudiología, siendo 
Enfermería la carrera arquetípica que demuestra 
valores similares a la muestra total.

No obstante, al medir el tamaño del efecto por 
medio del coeficiente eta cuadrado, se observa 
que las relaciones establecidas son débiles. En el 
puntaje de estilo Reflexivo, el valor de eta cuadra-
do en relación a las carreras de Nutrición y Dieté-
tica y de Fonoaudiología es 0,04; en tanto, en el 
puntaje de estilo Teórico, el valor de eta cuadrado 
en relación a las carreras de Nutrición y Dietética 
y de Fonoaudiología es de 0,03, mientras que en 
relación a las carreras de Enfermería y Nutrición 
y Dietética este valor alcanza el 0,02.

De acuerdo con la prueba no paramétrica H de 
Kruskall-Wallis (p < .05) existen diferencias sig-
nificativas en las puntuaciones de los estilos de 
aprendizaje Teórico y Reflexivo según la carrera 
que cursan los estudiantes, mientras que esta 
prueba no es significativa para el estilo Pragmá-
tico; en tanto, la prueba paramétrica ANOVA (p 
< .05) no demuestra diferencias significativas en 
las puntuaciones del estilo Activo según carrera. 
Esta información se sintetiza en la tabla 9.

Para analizar las diferencias observadas por 
carrera en los estilos de aprendizaje Teórico y Re-
flexivo, se desarrolló la prueba Post Hoc de Bon-
ferroni para comparaciones múltiples (p < .05). En 
la tabla 10 se observa que las puntuaciones del es-
tilo Teórico de la carrera de Nutrición y Dietética 
se diferencian significativamente de las carreras 

Tabla 9. 
ANOVA y H de Kruskall-Wallis para cada estilo de aprendizaje en función de carrera en curso

  Carrera Media D.E. Asimetría ANOVA H de Kruskall-Wallis

Pragmático

Enfermería 3.29 0.66 0.05

  .264Nutrición y Dietética 3.18 0.64 0.36

Fonoaudiología 3.30 0.64 0.04

Activo

Enfermería 2.74 0.76 0.12

.341  Nutrición y Dietética 2.66 0.77 0.16

Fonoaudiología 2.81 0.75 -0.14

Teórico

Enfermería 3.63 0.65 -0.20

.020*Nutrición y Dietética 3.45 0.63 0.02

Fonoaudiología 3.68 0.63 -0.17

Reflexivo

Enfermería 3.69 0.70 -0.63

  .002**Nutrición y Dietética 3.53 0.69 -0.37

Fonoaudiología 3.83 0.73 -0.56
Nota. D.E: Desviación estándar. **p < .01; *p < .05

Tabla 10. 
Prueba Post Hoc de Bonferroni  para estilos de aprendizaje Teórico y Reflexivo en función de carrera en curso

  Teórico (sig.) Reflexivo (sig.)

Nutrición y Dietética
.023* .175

Enfermería

Nutrición y Dietética
.008** .001**

Fonoaudiología

Enfermería
.581 .165

Fonoaudiología
Nota. **p < .01; *p < .05
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En la tabla 11 se expone la frecuencia de los 
estilos de aprendizaje para las tres carreras en es-
tudio, observándose que el estilo de aprendizaje 
Reflexivo es el predominante en todas.

Respecto a la distribución por sexo de los estu-
diantes que participaron del estudio, la mayoría 
se identificó como mujer (83.1%). En la tabla 12 
se expone la frecuencia de estilos de aprendiza-
je por sexo, observándose que el estilo Reflexivo 

predomina en ambas categorías.
Finalmente, de acuerdo con la prueba no pa-

ramétrica U de Mann-Whitney (p < .05) no existen 
diferencias significativas en las puntuaciones de 
los estilos de Aprendizaje Pragmático, Teórico y 
Reflexivo según sexo, así como tampoco para las 
puntuaciones del estilo Activo por medio de la 
prueba paramétrica T-Student (p < .05). Esta in-
formación se sintetiza en la Tabla 13.

Tabla 11. 
Distribución de estilos de aprendizaje según carrera en curso

  Enfermería Nutrición y Dietética Fonoaudiología

Pragmático 18 (10.7%) 17 (15.6%) 13 (9.8%)

Activo 29 (17.3%) 19 (17.4%) 19 (14.4%)

Teórico 44 (26.2%) 25 (22.9%) 31 (23.5%)

Reflexivo 64 (38.1%) 31 (28.4%) 59 (44.7%)

Indefinido 13 (7.7% 17 (15.6%) 10 (7.6%)

Tabla 12. 
Distribución de estilos de aprendizaje según sexo.

  Hombre Mujer

Pragmático 8 (11.6%) 40 (11.8%)

Activo 11 (15.9%) 56 (16.5%)

Teórico 12 (17.4%) 88 (25.9%)

Reflexivo 34 (49.3%) 120 (35.3%)

Indefinido 4 (5.8%) 36 (10.6%)

Tabla 13. 
T-Student y U de Mann-Whitney para cada estilo de aprendizaje en función del sexo del estudiante

  Sexo Media D.E. Asimetría T-Student (sig.) U de Mann Whitney (sig.)

Pragmático
Hombre 3.30 0.57 0.26

  .622
Mujer 3.26 0.67 0.12

Activo
Hombre 2.70 0.71 -0.04

.606  
Mujer 2.75 0.77 0.06

Teórico
Hombre 3.54 0.62 -0.14

  .430
Mujer 3.61 0.65 -0.13

Reflexivo
Hombre 3.82 0.67 -0.21

  .181
Mujer 3.67 0.72 -0.53

Nota. D.E: Desviación estándar
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Desde la perspectiva de los estudiantes de la 
Universidad del Bío-Bío, en el área de la salud, se 
observa que no existe una relación estadística-
mente significativa entre las puntuaciones de sus 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académi-
co, lo que es similar a lo documentado por otros 
autores que han estudiado los estilos de apren-
dizaje en educación a distancia en contextos di-
ferentes, como Costa et al. (2020b) que en una 
institución de educación superior en Brasil, tras 
la aplicación del cuestionario CHAEA-32, encon-
traron que existe una baja correlación lineal en-
tre las variables de comportamiento y los estilos 
de aprendizaje, cuyo modelo de regresión lineal 
contaba con un coeficiente de determinación 
muy bajo (R2 = .033). A pesar de no aludir directa-
mente al rendimiento académico, teóricamente el 
comportamiento se asocia al rendimiento del es-
tudiante, pues en el modelo se incluyen variables 
como frecuencia de acceso a archivos o recursos 
de la plataforma para el estudio. 

Los resultados convergen con lo que reportan 
Contreras y Ramírez (2022) en su estudio desarro-
llado en la Universidad de Ciencias y Humanida-
des en Perú durante la época de Educación Remo-
ta de Emergencia por la pandemia de COVID-19, 
quienes tampoco encontraron una relación signi-
ficativa entre los estilos de aprendizaje y el rendi-
miento académico, tras obtener un chi-cuadrado 
de 9.7305 (p = .365). Es necesario transparentar 
que en ese estudio se empleó un instrumento di-
ferente, el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
de David Kolb, que marca el origen del CHAEA y 
de su ulterior versión simplificada. Honey y Mum-
ford adaptaron y reformularon este concepto y 
crearon el Learning Styles Questionaire (LSQ), el 
que a su vez fue readaptado por Catalina Alonso 
para el contexto académico español, creando el 
instrumento CHAEA.

En suma, los resultados concuerdan con los 
hallazgos de Costa et al. (2020b) y de Contreras 
y Ramírez (2022), sin embargo, difieren de lo que 
documentaron Blumen, Rivero y Guerrero (2011) 
en dos universidades privadas de Lima, con es-
tudiantes que asisten a clases en modalidad de 
educación a distancia, en que se observa una 
relación positiva estadísticamente significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

Discusión y conclusiones

El estilo de aprendizaje más frecuente en los es-
tudiantes del área de la salud de la Universidad 
del Bío-Bío, durante el período de modalidad de 
educación a distancia producto de la pandemia 
(o Educación Remota de Emergencia) fue el esti-
lo reflexivo, con un 38,1% de las preferencias. Este 
resultado concuerda con lo que obtuvieron Cos-
ta et al. (2020) en Brasil, en que el estilo reflexivo 
es el predominante en el caso de estudiantes de 
educación a distancia. En Nicaragua, en la Facul-
tad de Ciencias Médicas, igualmente predomina 
el estilo de aprendizaje reflexivo, aunque con el 
alcance de que dicha investigación se aplicó en 
estudiantes que asisten a clases en modalidad 
presencial (Solano et al., 2020).

Según los resultados, predominan los estu-
diantes que poseen un estilo reflexivo, es decir, 
aquellos que priorizan la observación por sobre 
la acción y tienden a analizar experiencias mi-
rando diferentes aspectos, recopilando informa-
ción y analizando con prudencia antes de tomar 
una decisión (Costa et al., 2020). En segunda ma-
yoría aparecen los estudiantes que poseen un es-
tilo teórico, con un 24.4% de las preferencias, es 
decir, aquellos que emplean teorías complejas 
para enfocarse en los problemas, utilizando un 
pensamiento lógico que permita analizar y sinte-
tizar información, en busca de la racionalidad y 
la objetividad (Costa et al., 2020). En menor me-
dida se observaron estudiantes con estilo activo 
(16.1%), que son abiertos a nuevas experiencias 
y disfrutan de estar todo el tiempo realizando 
actividades, pensando en forma espontánea y a 
corto plazo (Costa et al., 2020); y estudiantes con 
estilo pragmático (11.5%) que buscan poner en 
práctica sus ideas, trabajando de forma rápida, 
directa y efectiva en su implementación (Costa 
et al., 2020).

En concordancia con Costa et al. (2020) en 
el presente estudio se identificó una quinta ca-
tegoría para clasificar a los estudiantes que no 
expusieron ningún estilo de aprendizaje predo-
minante, la que se denominó “Indefinido”. Los es-
tudiantes con un estilo indefinido (9.8%) presen-
taron solo puntajes “Muy bajo” o “Bajo” para los 
cuatro estilos de aprendizaje.
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carrera y el puntaje en estos estilos es débil. En 
este sentido, estudios previos exponen diversa in-
formación que puede ser acorde o contradictoria 
con los resultados de la presente investigación.

Acuña, Silva y Maluenda (2009) en su estudio 
realizado en carreras del área de la salud en la Uni-
versidad de Antofagasta, Chile, de forma concor-
dante encontraron que en el estilo reflexivo los 
valores son significativamente diferentes entre 
carreras, empero, en el estilo teórico no se apre-
ciaron diferencias significativas. Alonso-Martín 
et al. (2021) convergentemente al presente estu-
dio, encontraron diferencias significativas en los 
estilos reflexivo y teórico según carrera en uni-
versidades españolas, aunque en disciplinas dis-
tintas al presente estudio. Por otro lado, Parra et 
al. (2017) documentaron que en carreras del área 
de la salud de la Universidad de la Frontera, Chile, 
a pesar de que se aprecian diferencias en los por-
centajes de los grados de preferencia para los esti-
los de aprendizaje entre las carreras, éstas no son 
significativas, de manera similar a lo observado 
en Cartagena, Colombia, con carreras de ingenie-
ría (Yacub, Patron, Agámez & Acevedo, 2018).

Resulta pertinente en investigaciones futuras 
profundizar específicamente en el comporta-
miento de la carrera de Nutrición y Dietética en 
torno a determinantes de los estilos de aprendi-
zajes preferentes de sus estudiantes, consideran-
do que tiende a diferenciarse a Enfermería y Fo-
noaudiología, por lo menos, en los estilos Teórico 
y Reflexivo. Igualmente, es interesante seguir ex-
plorando la relación entre carrera y puntuaciones 
en estilos de aprendizaje, en virtud de que las 
investigaciones presentan resultados disímiles, 
dado que cabe la posibilidad de que los estilos de 
aprendizajes incidan en la elección de carrera o, 
bien, durante la carrera se desarrollan determi-
nados estilos de aprendizaje. Evidentemente, es 
necesario tener el resguardo de las limitaciones 
de los resultados en cuanto a significación esta-
dística, tamaño del efecto y a las particularidades 
contextuales en cuanto a la disciplina en que se 
desenvuelven los estudiantes y a aspectos geo-
gráficos y sociodemográficos.

La falta de relación entre estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico, así como el predomi-
nio del estilo de aprendizaje reflexivo se ha repor-

académico. En aquel estudio, los estudiantes de 
pregrado que exponen un estilo teórico tenían 
mejor rendimiento, mientras que a nivel de pos-
grado, se observaba mejor rendimiento en quie-
nes presentaban estilos de aprendizaje reflexivo 
y pragmático.

Esta falta de relación es atribuible al predomi-
nio transversal del estilo de aprendizaje reflexivo, 
ya que una proporción considerable de estudian-
tes manifestó dicha preferencia, sin discriminar 
por rendimiento académico, donde en todas las 
categorías de rendimiento el estilo de aprendiza-
je que concentró más estudiantes fue el reflexivo, 
sin perjuicio de una leve tendencia al alza del esti-
lo Teórico en los rendimientos más altos.

El predominio del estilo de aprendizaje reflexi-
vo se observa igualmente en la segmentación 
por sexo y por carrera. Tanto en hombres como 
en mujeres predomina el estilo de aprendizaje re-
flexivo y no se observa relación estadísticamente 
significativa en convergencia con investigacio-
nes previas en contexto presencial (Acevedo & 
Rocha, 2011; Parra et al., 2017; Alonso-Martín et 
al., 2021) y virtual (Gómez, Jaimes, & Severiche, 
2017). Además, tanto en las carreras de Nutrición 
y Dietética, Enfermería y Fonoaudiología tam-
bién predomina el estilo de aprendizaje reflexivo, 
no existiendo relación estadísticamente signifi-
cativa en la mayoría de los estilos de aprendiza-
je tal como advierte la evidencia previa (Parra et 
al., 2017; Tinitana et al., 2020; Alonso-Martín et 
al., 2021). Sin embargo, el presente estudio de-
muestra evidencia divergente respecto a diferen-
cias significativas en las puntuaciones del Estilo 
Teórico entre la carrera de Nutrición y Dietética 
y las otras dos carreras en estudio; así como di-
ferencias significativas en las puntuaciones del 
Estilo Reflexivo entre las carreras de Nutrición y 
Dietética y de Fonoaudiología, siendo Enfermería 
la carrera arquetipo, cuya puntuación intermedia 
no se diferencia significativamente con las otras 
dos carreras y se asimila con las puntuaciones de 
la muestra total en el Estilo Reflexivo.

Las diferencias descritas en los puntajes del 
Estilo Teórico y Reflexivo, según la carrera de los 
estudiantes, existen desde la perspectiva de la 
significancia estadística, no obstante, el tamaño 
del efecto es muy bajo, por tanto la relación entre 
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contingencias, el uso de blogs educativos, el uso 
de software para simulación clínica virtual, reu-
niones entre profesores y alumnos por platafor-
mas de reunión virtuales, entre otros.
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