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Resumen

El presente artículo busca identificar los estilos 
de aprendizaje que se observan en los estu-
diantes de la etnia wayuu, de las universidades 
públicas del departamento de la Guajira, Co-
lombia. En el contexto metodológico, el estudio 
se caracteriza como descriptivo con enfoque 
cuantitativo. La muestra estuvo constituida 
por 210 estudiantes seleccionados mediante 
un muestreo intencional, de las instituciones: 
Universidad de la Guajira (Uniguajira) y Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
Los resultados demuestran que los estilos de 
aprendizaje predominantes, son: activo, re-
flexivo y pragmático; y en menor proporción, 
se hace presente el estilo teórico. Se concluye 
que los estilos de aprendizaje no resultan ex-
cluyentes entre sí, ya que puede producirse una 
combinación o alternancia de estos, con el fin de 
lograr el aprendizaje de alto valor en diferentes 
momentos, contextos o circunstancias.

Palabras clave: estilos de aprendizaje, universi-
dades públicas, educación superior, etnia Wayuu, 
pueblos indígenas.

Abstract

This article is addressed to identify the learn-
ing styles observed in students of the Wayuu 
ethnic group, from public universities in the 
department of La Guajira, Colombia. From the 
methodological context, the study is character-
ized as descriptive with a quantitative approach. 
The sample consisted of 210 students selected 
through an intentional sampling of the institu-
tions: Universidad de la Guajira (Uniguajira), 
and Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). The results show that: active, reflective 
and pragmatic learning styles, predominate in 
the students under study; and to a lesser extent, 
the theoretical style is present. It is concluded 
that learning styles are not mutually exclusive, 
since a combination or alternation of these can 
occur in order to achieve high value learning, at 
different times, contexts or circumstances.

Keywords: learning styles, public universities, 
higher education, Wayuu ethnic group, indigenous 
people.
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1.   Introducción

El individuo, por naturaleza, es un ser racional 
que se encuentra en evolución permanente y 
parte sustancial de su desarrollo radica en su 
capacidad cognitiva de aprender. De acuerdo 
con diversos autores e investigadores, a lo largo 
del tiempo se han profundizado interrogan-
tes relativas a cómo, qué, cuándo se aprende, 
dando lugar al surgimiento de diversas teorías 
contemporáneas ampliamente conocidas en el 
campo educativo, a saber: el constructivismo 
(Montealegre, 2016), el aprendizaje significativo 
(DeBoer, 2019), aprendizaje por descubrimiento 
(Pingo, Muñoz, Reyes & Polo, 2020), el cogniti-
vismo (Bertrán, 2018) hasta su aplicación enfo-
ques educativos modernos como la formación 
por competencias (Niebles, Martínez-Bustos, & 
Niebles-Núñez, 2020).

En este sentido, también es menester preguntar-
se: ¿todos los individuos aprenden de igual ma-
nera?. Sintetizando lo expresado por los teóricos 
previamente mencionados, al intentar definir en 
qué consiste el aprendizaje, se señala que es un 
proceso cognitivo, dinámico y continuo, que se 
puede llevar a cabo al memorizar, al incrementar 
el conocimiento, igualmente cuando el mismo 
es aplicado, producto de la experiencia, o bien 
como una causa del cambio de actitud lo cual 
conlleva al desarrollo personal.

Asimismo, el proceso de aprendizaje puede ge-
nerarse de manera formal o informal, dentro o 
fuera del ambiente educativo; se plantea, por lo 
tanto, el logro de habilidades de pensamiento y 
abstracción. En tal sentido, Contreras et al. (2017), 
se refieren al aprendizaje como a una práctica, 
que promueve: la ejercitación de destrezas bá-
sicas, la posterior internalización de estas y la 
comprensión de conceptos.

Ahora bien, este trabajo tiene por objetivo iden-
tificar los estilos de aprendizaje que se observan 
en los estudiantes de la etnia Wayuu, de las 
universidades públicas del departamento de La 
Guajira, Colombia, específicamente de la Univer-
sidad de La Guajira (Uniguajira), y la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). El interés 

en la etnia Wayuu, radica en que este segmento 
de la población indígena de Colombia, tiene 
rasgos: cognitivos, fisiológicos, hereditarios, 
culturales y familiares, que los hacen particulares 
y que indudablemente inciden en el proceso de 
aprendizaje que los mismos desarrollan.

En cuanto a la población objeto de estudio, 
se destaca que para la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC, 2019), y para el Mi-
nisterio de Cultura de Colombia, con basamento 
en el censo DANE 2005 (Mincultura, 2019), se 
reconoce a la etnia Wayuu como el pueblo indí-
gena de mayor cantidad de población del país, 
concentrado en el departamento de La Guajira, 
en el cual habita el 98,03% del total. Es una 
comunidad considerada cultural y socialmente 
fuerte, que ha logrado articularse de manera 
exitosa a procesos regionales y nacionales, en 
los ámbitos: económico, cultural, social y político, 
sin perder su quehacer tradicional ni evidenciar 
debilitamiento de su cultura (Mincultura, 2019).

Lo anterior tiene impacto en las universidades 
objeto de esta investigación, ya que la misión 
de Uniguajira (2019), establece:

(…) Formar profesionales íntegros que 
perciban, aprehendan, generen, apliquen 
y transformen saberes, conocimientos en 
un marco de diversidad cultural a través 
de las actividades que le son propias 
(docencia, investigación, proyección 
social y extensión) para satisfacer las 
necesidades de desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad guajira y de 
su entorno, con especial énfasis en el au-
torreconocimiento de las condiciones de 
multiculturalidad, con miras al desarrollo 
de la personalidad integral de todos sus 
actores institucionales y de la comunidad 
en general, para alcanzar condiciones de 
interculturalidad.

Así mismo, la UNAD (2019), describe su misión, 
como:

(…) Contribuir a la educación para todos a 
través de la modalidad abierta, a distancia 
y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
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mediante la acción pedagógica, la pro-
yección social, el desarrollo regional y la 
proyección comunitaria, la inclusión, la 
investigación, la internacionalización y las 
innovaciones metodológicas y didácticas, 
con la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
fomentar y acompañar el aprendizaje 
autónomo, generador de cultura y espí-
ritu emprendedor que, en el marco de 
la sociedad global y del conocimiento, 
propicie el desarrollo económico, social 
y humano sostenible de las comunidades 
locales, regionales y globales, con cali-
dad, eficiencia y equidad social.

2.    Marco teórico y metodología

2.1  Estilos de aprendizaje

En el proceso de aprendizaje, es pertinente 
destacar la interacción constante a la que está 
sometido el ser humano en relación con su 
medio ambiente o contexto, del cual recibe 
información, la convierte en conocimiento por 
medio de la codificación, el almacenamiento 
y la recuperación de esta data, la cual luego 
utiliza y transforma (Bertrán, 2018). Esta expe-
riencia se puede desarrollar como producto de 
la observación, repetición, descubrimiento o 
recepción.

En este artículo, se realiza una aproximación 
para identificar los estilos de aprendizaje que se 
demuestran en los estudiantes universitarios de 
la etnia wayuu. Los estilos de aprendizaje, según 
Cortés (2017), se definen como los rasgos cog-
nitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los 
discentes perciben, interaccionan y responden 
a sus ambientes de aprendizaje. Para alcanzar 
el propósito de este artículo, se desarrolló una 
revisión teórica de fuentes primarias y secunda-
rias, que incluyen investigaciones relacionadas 
con el tema de los estilos de aprendizaje, tales 
como las de Gutiérrez, García y Melaré (2012), y 
Malacapay (2019).

En cuanto al desarrollo de instrumentos de diag-
nóstico para perfilar los estilos de aprendizaje, se 
dice que los mismos se iniciaron desde la década 
de los años 60 del siglo pasado. No obstante, 
para los fines de esta investigación, se asumen 
como principales referentes a Honey y Mumford 
(2000), quienes formularon sus aportes a partir 
de la propuesta de Kolb (Martin, Sperling & New-
ton, 2020). La evaluación de los estilos se erige 
sobre la influencia del contexto para aprender, 
considerando que este proceso se desarrolla de 
manera cíclica en fases. Posteriormente, sobre 
la base de los planteamientos de los precitados 
autores, Honey y Mumford realizaron una adap-
tación de los estilos, y desarrollaron un instru-
mento de diagnóstico para perfilar los mismos 
(Cortés, 2017).

Por otro lado, García, Santizo y Alonso (2009), 
realizaron una investigación donde compilan 
las posturas de diferentes autores, encontrando 
veintiún (21) variables que influyen en la manera 
de aprender. Con base en las teorías de aprendi-
zaje de tipo cognitivo, Honey y Mumford (2000), 
expresan que los estilos de aprendizaje son algo 
así como la interiorización por parte de cada 
sujeto de una etapa determinada del ciclo. Los 
estilos, para estos autores, son cuatro: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático, que se pueden 
describir de la siguiente manera:

i) Los activos se implican plenamente y sin 
prejuicios en nuevas experiencias. Son de 
mente abierta, nada escépticos y acome-
ten con entusiasmo las tareas nuevas. Son 
gentes del aquí y ahora y les agrada vivir 
nuevas experiencias. Sus días están llenos 
de actividad.

ii)  Los reflexivos consideran las experiencias y 
las observan desde diferentes perspectivas. 

iii)  Los teóricos adaptan e integran las observa-
ciones dentro de teorías lógicas y complejas. 
Enfocan los problemas de forma vertical 
escalonada, por etapas lógicas. Tienden 
a ser perfeccionistas. Integran los hechos 
en teorías coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar.



352
Rev.Investig.Desarro.Innov. Vol. 11, No. 2, enero-junio de 2021, 349-360.  ISSN: 2027-8306

Estilos de aprendizaje de estudiantes wayuu en universidades públicas
del departamento de La Guajira, Colombia

iv)  Los pragmáticos tienen su punto fuerte en la 
aplicación práctica de las ideas. Descubren 
el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les agrada actuar rápida-
mente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen.

El conocimiento del estilo de aprendizaje pre-
senta preeminencia en el ámbito educativo, 
pues el mismo permite una mejor comprensión 
de las características de cada estudiante, de 
la manera en la cual éste aborda la realidad y 
cómo aprende, lo que, sin duda, redunda en el 
éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para el docente constituye una fortaleza el saber 
al respecto de estos estilos de aprendizaje, ya 
que con ellos puede adecuar las estrategias de 
enseñanza y evaluación, además de promover 
aquellos estilos menos desarrollados y potenciar 
aún más los estilos predominantes.

En este sentido, Rodríguez (2017), señala que 
el enfoque de Honey y Mumford, invita a la 
reflexión en el aula de clase, ya que tanto profe-
sores como estudiantes deben analizar y rees-
tructurar sus roles ante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, especialmente en áreas reconocidas 
por su dificultad para lograr el aprendizaje. El 
profesor debe planear diversas actividades que 
estimulen a los estudiantes a hacer el recorrido 
por los cuatro estilos, que aseguran un aprendi-
zaje sin desconocer las particularidades de cada 
persona; y a su vez, los estudiantes deben diseñar 
estrategias de estudio con las que se acomoden 
al proceso. 

2.2. Metodología

El estudio se realizó siguiendo un enfoque cuan-
titativo, de acuerdo con la naturaleza de los datos 
recolectados, en los que para probar hipótesis se 
hace uso de la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), plantean que el en-
foque cuantitativo busca compilar la información 
obtenida durante la investigación, analizarla y 

convertir este resultado en la interpretación 
de los patrones conductuales del fenómeno y 
establecer veracidad de postulados. El estudio 
tiene un alcance descriptivo, lo que conlleva a 
especificar propiedades y características impor-
tantes de cualquier fenómeno que se analice; 
describe tendencias de un grupo o población. 
También se definen el análisis y los procesos que 
se involucrarán en la investigación (Hernández 
et al., 2014).

En cuanto a la población y muestra, los sujetos 
de investigación participantes fueron los estu-
diantes de la etnia Wayuu, de las Universidades 
Públicas del Municipio de Riohacha, Distrito 
Especial Turístico y Cultural, Departamento de La 
Guajira, Colombia. Específicamente, se tomaron 
estudiantes de la Universidad de La Guajira (Uni-
guajira), y de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), pertenecientes a las diferen-
tes carreras profesionales y cursando distintos 
semestres académicos. La población estuvo 
compuesta por 1987 estudiantes de Uniguajira, 
y por 375 de la UNAD. La muestra se calculó ha-
ciendo uso de la ecuación 1, correspondiente a la 
fórmula de muestreo planteada por Hernández 
et al. (2014):

                    (1)

Donde Z obedece al nivel de confianza (95%), 
mientras que E es el límite aceptable por error 
muestral (5%), con la porción positiva de elemen-
tos que presentan la característica en estudio 
p, junto con la porción que no lo presenta q. 
Arrojando como resultados una muestra de 319 
individuos para Uniguajira y 189 para la UNAD, 
respectivamente. No obstante, de las muestras 
obtenidas para cada universidad, se seleccionó 
a juicio de los investigadores una muestra inten-
cional (Arias, 2012), de 105 estudiantes wayuu 
por cada universidad, para un total definitivo 
de 210 individuos.

La técnica que sustentó la fase de campo, y de 
la cual dependió la estrategia de recolección 
de datos en esta investigación, fue la encuesta. 
En este caso, se hizo uso de un cuestionario 
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validado por cinco expertos del área educativa, 
con perfil de docente. Dicho cuestionario está 
conformado por un conjunto de preguntas 
respecto a los estilos de aprendizaje, en el cual 
se enunciaron afirmaciones que cuentan con un 
valor cuantificable, a través de una escala Likert, 
la cual incluye las categorías: casi nunca, nunca, 
a veces, casi siempre, y siempre.

El procedimiento seguido en la investigación, se 
soporta en la siguiente ruta: el planteamiento 
de la situación objeto de investigación, la re-
visión de las fuentes bibliográficas relativas al 
tema en estudio, la definición de la población 
y muestra, el diseño, validación y aplicación 
del instrumento de recolección de datos, el 
procesamiento y análisis de la información y la 
presentación de las principales conclusiones. 
El análisis de datos se hizo con estadística in-
ferencial, la cual permitió describir los valores 
obtenidos para cada una de las interrogantes 
referidas a los tipos de aprendizaje, a través de 
la distribución de frecuencias absolutas (fa), y 
frecuencias relativas (%), y medias aritméticas 
como medida de tendencia central. El procesa-
miento se realizó por medio del software SPSS 
versión 24.

3.   Resultados y discusión

3.1  Estilos de aprendizaje en la etnia Wayuu

Según Cortés (2017), las personas con un estilo 
de aprendizaje activo, se caracterizan por ser 
individuos que: se implican plenamente en 
nuevas experiencias, acometen ideas nuevas 
con entusiasmo y se aburren de los plazos 
largos. Son improvisadores, descubridores, 
arriesgados, espontáneos, creativos y nove-
dosos. 

En relación con el estilo de aprendizaje activo, al 
consultar a los estudiantes de la etnia wayuu, si 
se encuentran en constante búsqueda de nuevas 
actividades en sus procesos de aprendizaje que 
les permitan obtener nuevos conocimientos, la 
valoración siempre fue la más representativa 
en ambas universidades: 39% en Uniguajira y 
78,1% en la UNAD. La valoración casi siempre, 
representa el 21,9% en Uniguajira y en la UNAD 
19%. Sin embargo, se evidencia un nivel neutral 
calificado con a veces, de 38,1% en Uniguajira y 
1,9% en la UNAD. Las opciones casi nunca: 1% 
en Uniguajira y 0% en la UNAD, y nunca: 0% en 
Uniguajira y 1% en la UNAD, representan valores 
de poca significancia (Tabla 1).

Tabla 1. Aprendizaje activo. 

Indicador Ítem
Media del indicador

4,3%

Aprendizaje activo
¿Está usted en constante búsqueda de nuevas activi-
dades en sus procesos de aprendizaje que le permitan 
obtener nuevos conocimientos? Total

Universidad Uniguajira UNAD

Media 3.9% 4.7%

Alternativas Fa
Fr
%

Fa
Fr
%

Fa
Acumulada

Fr
Acumulada%

Casi nunca 1 1% 0 0% 1 0,47%
Nunca 0 0% 1 1% 1 0,47%
A veces 40 38,1% 2 1,9% 42 20,0 %
Casi siempre 23 21,9% 20 19% 43 20,47%
Siempre 41 39% 82 78,1% 123 58,57%
Totales 105 100,00% 105 100,00% 210 100,00%
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En la tabla 1 se observa que, de los 210 estudian-
tes indígenas encuestados, el 58,57% siempre 
está en constante búsqueda de nuevas activi-
dades que les generen nuevos conocimientos, 
mientras que el 20,47% casi siempre está en 
búsqueda de actividades que les faciliten la 
obtención de conocimiento. No obstante, el 
20% de los encuestados reconoce que a veces, 
el 0,47% nunca (UNAD), y el 0,47% casi nunca 
están en búsqueda de actividades novedosas 
para adquirir conocimiento. La sumatoria de 
estas tres opciones de respuesta, representa 
el 41,4%.

Por otra parte, se determinó la media de los datos 
arrojados por los estudiantes que participaron 
en la encuesta en cada universidad: la media en 
Uniguajira fue de 3,9% (porcentaje moderado), 
mientras que en la UNAD fue de 4,7% (porcentaje 
alto). El valor total de la media del indicador, fue 
de 4,3%; de acuerdo con la significación de un 
rango del 1 al 5, se considera un porcentaje alto, 
en cuanto al estilo de aprendizaje activo y en 
cuanto a la búsqueda de nuevas actividades, en 
los procesos de obtener conocimiento por parte 
de los estudiantes (Tabla 1). 

Según Cortés (2017), a los individuos con estilo 
de aprendizaje reflexivo: les gusta observar 
las experiencias desde distintas perspectivas, 
recogen datos y los analizan antes de llegar 
a una conclusión. Son ponderados, concien-
zudos, repetitivos, analíticos, asimiladores y 
prudentes.

Respecto al estilo de aprendizaje reflexivo, se 
advierte en la Tabla 2 que, al preguntar sobre 
la obtención de conocimiento, considerando: 
todas las alternativas posibles, las experien-
cias propias y las de otros, y la observación 
de las diferentes perspectivas o enfoques, la 
valoración más representativa, fue siempre con 
70,5% en la UNAD, y casi siempre con 51,4% en 
Uniguajira. La siguiente valoración fue siempre 
con el 22,8% en Uniguajira, y casi siempre con 
el 25,7% en la UNAD. Entre los valores menos 
representativos, se encuentran las opciones a 
veces, con 23,9% en Uniguajira, y un 3,8% en 
la UNAD; y casi nunca con 1,9% en Uniguajira, 
y 0% en la UNAD.

Tabla 2. Aprendizaje reflexivo.

Indicador Ítem Media del indicador
4,3%

Aprendizaje Reflexivo
¿Al obtener conocimiento considera usted todas las 
alternativas posibles, las experiencias propias y las de 
otros y observa los diferentes enfoques? Total

Universidad Uniguajira UNAD

Media 3.9% 4,6%

Alternativas Fa
Fr
%

Fa
Fr
%

Fa
Acumulada

Fr
Acumulada

%

Casi nunca 2 1,9% 0 0% 2 0,95%

A veces 25 23,9% 4 3,8% 29 13,8%

Casi siempre 54 51,4% 27 25,7% 81 38,5%

Siempre 24 22,8% 74 70,5% 98 46,6%

Totales 105 100% 105 100% 210 100%
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De los 210 estudiantes indígenas encuestados, 
el 46,6% siempre considera todas las alternativas 
posibles, las experiencias y los diferentes enfo-
ques al obtener conocimiento; mientras que el 
38,5% casi siempre considera los aspectos antes 
mencionados. En menores valores: 13,8) a veces, 
y 0,95% casi nunca (Tabla 2). En relación con la 
media de los datos arrojados para este ítem, se 
observa un valor de 3,9% para Uniguajira (por-
centaje moderado), mientras que para la UNAD 
es de 4,6% (porcentaje alto). El valor de la media 
del indicador, contó con una puntuación del 
4,3%; de acuerdo con la significación en un ran-
go del 1 al 5, se considera un porcentaje alto en 
cuanto a: valorar todas las alternativas posibles, 
las experiencias y los diferentes enfoques antes 
de realizar una actividad (Tabla 2).

En este punto, se puede decir que los datos 
revelan que los estudiantes wayuu de la UNAD, 
poseen el estilo de aprendizaje reflexivo en 
un porcentaje más alto que los de Uniguajira. 
Igualmente, se infiere que cierta cantidad de los 
estudiantes participantes en la encuesta, además 
de ceñirse al estilo activo, también se pueden 

considerar como reflexivos, lo que demuestra 
que no se posee un estilo único al aprender. Es 
decir, puede existir la combinación de estilos de 
aprendizaje en una misma persona, y ser utili-
zados de acuerdo con la motivación de adquirir 
conocimiento.

En cuanto al estilo pragmático, se observa en 
individuos que: aplican las ideas, tienden a im-
pacientarse cuando hay personas que teorizan, 
descubren el aspecto positivo de las ideas e 
intentan experimentarlas. Es práctico, directo, 
eficaz, realista, rápido, decidido y planificador 
(Cortés, 2017). La Tabla 3, evidencia los resultados 
sobre la aplicabilidad del conocimiento aprendi-
do. Se observa que los valores más representa-
tivos, fueron siempre con un 69,5% en la UNAD, 
y casi siempre con un 49,5% en Uniguajira. La 
opción siempre representa el 32,4% en Unigua-
jira, y la opción casi siempre representa el 28,6% 
en la UNAD. En menores valores, se presentan las 
opciones: a veces con 15,2% en Uniguajira, y 1,9% 
en la UNAD; casi nunca (con 1% en Uniguajira y 
0% en la UNAD; y nunca con 1,9 % en Uniguajira 
y 0% en la UNAD.

Tabla 3. Aprendizaje pragmático.

Indicador Ítem
Media del indicador

4,3%

Aprendizaje pragmático
¿Se inclina usted en poner en práctica el conocimiento 
aprendido?

Total
Universidad Uniguajira UNAD

Media 4,1% 4,6%

Alternativas Fa
Fr
%

Fa
Fr
%

Fa
Acumulada

Fr
Acumulada

%

Casi nunca 1 1% 0 0% 1 0,47%

Nunca 2 1,9% 0 0% 2 0,95%

A veces 16 15,2% 2 1,9% 18 8,5%

Casi siempre 52 49,5% 30 28,6% 82 39%

Siempre 34 32,4% 73 69,5% 107 50,9%

Totales 105 100% 105 100% 210 100%
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La tabla 3 indica que, de los 210 estudiantes 
indígenas encuestados, el 50,9% siempre pone 
en práctica el conocimiento aprendido; el 39% 
casi siempre practica el conocimiento aprendido. 
En menor proporción, el 8,5% reconoce que a 
veces; el 0,95% nunca y 0,47%, casi nunca aplica 
de manera práctica lo aprendido en teoría. La 
media de los datos arrojados en Uniguajira fue 
de 4,1% (porcentaje alto), y en la UNAD fue de 
4,6% (porcentaje alto), esto en relación con el 
estilo de aprendizaje pragmático. 

El valor de la media del indicador, arrojó una 
valoración del 4,3%; de acuerdo con la signifi-
cación en un rango del 1 al 5, se considera un 
porcentaje alto, en cuanto a poner en práctica 
el conocimiento aprendido (Tabla 3). Practicar 
el conocimiento aprendido, hace parte de los 
atributos del aprendizaje pragmático expuesto 
por Honey y Mumford (2000), quienes conside-

ran que la principal competencia de las personas 
con predominancia en estilo pragmático, es la 
aplicación práctica de las ideas.

De acuerdo con Cortés (2017), el estilo teórico es 
el que adapta e integra las observaciones dentro 
de teorías lógicas y complejas, suele ser perfec-
cionista, analiza, sintetiza y busca la racionalidad 
y la objetividad. Es metódico, lógico, disciplinado 
y crítico. En la Tabla 4, se presentan los resultados 
del estilo de aprendizaje teórico, evidenciado en 
los estudiantes universitarios de la etnia wayuu. 
Al ser consultados sobre si adaptan e integran 
los hechos en teorías lógicas y complejas, el valor 
más representativo fue a veces con un 50,5% 
en Uniguajira, y casi siempre con un 58,1% en la 
UNAD. El valor de la opción siempre, representa 
el 13,3% en Uniguajira y 40% en la UNAD. La 
opción a veces, representa el 1,9% en la UNAD; 
mientras que la opción casi nunca, representa el 
4,7% en Uniguajira y 0% en la UNAD.

Tabla 4. Aprendizaje teórico.

Indicador Ítem
Media del indicador

3,9%

Aprendizaje teórico
¿Usted adapta e integra los hechos en teorías lógicas 

y complejas? Total
Universidad Uniguajira. UNAD

Media 3,4% 4,3%

Alternativas Fa
Fr
%

Fa
Fr
%

Fa
Acumulada

%

Fr
Acumulada

%

Casi nunca 5 4.7% 0 0% 5 2,3%

A veces 53 50,5% 2 1,9% 55 26,1%

Casi siempre 33 31,4% 61 58,1% 94 44,7%

Siempre 14 13,3% 42 40% 56 26,6%

Totales 105 100% 105 100% 210 100%

De los 210 estudiantes indígenas objeto de esta 
investigación: el 26,6% siempre integra los he-
chos en teorías lógicas y complejas, el 44,7% casi 
siempre realiza la adaptación e integración de 
los hechos con las teorías. Igualmente, el 26,1% 

reconoce que a veces lo hace y el 2,3% casi nunca 
lo hace, y el 0,47% nunca lo aplica (Tabla 4). La 
media de los datos en Uniguajira, representa un 
3,4% (porcentaje moderado), mientras que en la 
UNAD es de 4,3% (porcentaje alto). El valor de la 
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media del indicador arrojó un 3,9%; de acuerdo 
con la significación en un rango del 1 al 5, se 
considera un porcentaje moderado, en cuanto 
a la integración que realizan los estudiantes de 
los hechos con las teorías coherentes, lógicas y 
complejas (Tabla 4).

Lo anterior permite dictaminar que los estudian-
tes wayuu de la UNAD, desarrollan en mayor 
proporción un estilo de aprendizaje teórico, en 
comparación con los estudiantes de Uniguajira. 
Sin embargo, un significativo porcentaje de la 
población encuestada hace menor uso del estilo 
de aprendizaje teórico, como medio principal para 
obtener el conocimiento. En otras palabras, este 
estilo de aprendizaje no es el más representativo o 
el de mayor uso entre la población encuestada, tal 
vez porque les resulta poco atractivo aprender en 
el contexto del estilo teórico, o quizás prefieran un 
lenguaje más práctico para interpretar los hechos 
que se vinculan con su área de formación.

3.2  Discusión

En el contexto de los resultados obtenidos, se 
puede afirmar que de alguna manera todos los 
estilos de aprendizaje se hacen evidentes en los 
estudiantes de la etnia Wayuu, destacándose: 
activo, reflexivo y pragmático, más que el teórico. 
No obstante, vale decir que los estilos no son 
interdependientes entre sí, ya que la relación entre 
ellos está en correspondencia con lo planteado 
por Bernabeu y Goldstein (2016), quienes definen 
los estilos, como: maneras preferidas, más no 
únicas ni excluyentes, para lograr el aprendizaje. 
Los resultados también son consistentes con lo 
esbozado por Lugo, Hernández y Montijo (2016), 
quienes manifiestan que todos los estilos están 
presentes en las personas en mayor o menor grado.

De acuerdo con Cardozo (2012), el estilo activo, 
uno de los más destacados en este trabajo, se 
encuentra relacionado con los demás, siendo po-
sitiva su relación con el estilo pragmático; lo que 
indica que ambos estilos podrían ser preferidos 
de manera moderada o alta por un mismo sujeto, 
con bastante frecuencia. A su vez, el estilo activo 
se relaciona en forma menos favorable con los 

estilos teórico y reflexivo, lo que pareciera indicar 
la poca compatibilidad entre ellos.

En el trabajo de Obando, Erazo y Carrillo (2019), 
quienes estudiaron los estilos de aprendizaje 
en escolares indígenas del Gran Mallama, se 
encontró una prevalencia del estilo de apren-
dizaje denominado auditivo. La diferencia de 
resultados con los de la presente investigación, 
radica más en el enfoque teórico abordado, que 
en los hallazgos establecidos durante el proceso. 
Esto ya que, en el análisis de Obando et al., se 
encuentran elementos en común, que también 
describen a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la Etnia Wayuu.

Otra investigación representativa, es la de Gior-
dano, Prosek, Schmit y Wester (2020), quienes 
encontraron un importante nivel de abandono 
institucional por parte de las entidades edu-
cativas y gubernamentales, a los procesos de 
formación de los estudiantes nativo-americanos, 
quedando relegados a un grupo cuyo único 
nivel de formación es la brindada por la comu-
nidad. En este sentido, es importante que, en 
Colombia y el resto de América, se fortalezca la 
participación institucional dentro del proceso 
formativo de los pueblos indígenas. Igualmente 
importante, es la unificación de los criterios para 
la determinación de los estilos de aprendizaje, lo 
cual facilitará la contrastación de los hallazgos, 
así como la posible realización de trabajos de 
intervención. 

Es claro reconocer que la puesta en marcha de 
programas educativos permite una mejora signi-
ficativa en la formación de los jóvenes, para que 
estos tengan la capacidad de desenvolverse en 
el mundo actual; el cual exige un alto nivel de 
competencias al insertarse dentro de la sociedad, 
como sujetos activos (Niebles, Martínez-Bustos 
& Niebles-Núñez, 2020).

4.   Conclusiones

En concordancia con los postulados de Honey 
y Mumford (2000), en este artículo se realizó 
una aproximación para identificar los estilos de 
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aprendizaje que hacen parte del proceso edu-
cativo de los estudiantes indígenas wayuu, en 
las universidades públicas del departamento 
de La Guajira - Colombia. En tal sentido, los 
resultados permiten afirmar que las personas 
tienen estilos de aprendizaje diferentes; es 
decir, obtienen, procesan, almacenan, y re-
cuperan la información y el conocimiento de 
manera distinta. Además, se puede señalar 
que las características culturales inciden en los 
estilos de aprendizaje que los individuos desa-
rrollan. En este caso, los estudiantes de la etnia 
wayuu poseen una serie de rasgos particulares, 
que los hacen diferentes y, obviamente, esto 
influye y define la manera en que desarrollan 
sus procesos de aprendizaje.

En relación con los estilos de aprendizaje pre-
dominantes en esta investigación, se destacan 
con valores más altos, los estilos: activo, reflexivo 
y pragmático; y en menor proporción, se hace 
presente el estilo teórico, lo que puede ser con-
secuencia de las características de la población 
Wayuu. Sin embargo, se destaca el hecho de que 
cada individuo posee un modo preferente de 
abordar las tareas que le exige el entorno, estilo; 
lo cual no significa que no pueda hacer uso o 
desarrollar el aprendizaje mediante la aplicación 
de los otros estilos. Es decir, puede producirse o 
desarrollarse una combinación o alternancia de 
los diferentes estilos, para lograr un aprendizaje 
de alto valor en diversos momentos, contextos o 
circunstancias.

En el análisis de los elementos de la formación 
y aprendizaje de los estudiantes de pueblos 
nativos, existen grandes necesidades que 
pueden ser divididas en dos grupos: institucio-
nales y conceptuales. Las primeras, se enfocan 
hacia la atención y la participación de los entes 
encargados de vigilar y fortalecer los proce-
sos en las comunidades. Las conceptuales, se 
direccionan hacia las diferencias teóricas que 
existen al momento de estudiar los estilos de 
aprendizaje, lo cual implica la necesidad de 
unificar estos criterios para futuras investiga-
ciones.
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