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Resumen

El presente artículo reporta un estudio que busca identificar el estilo cognitivo en la dimensión de independencia-dependen-
cia de campo en una población estudiantil universitaria y establecer sus asociaciones con el género y la carrera que cursan. 
La muestra total fue de 1.379 estudiantes (797 mujeres y 582 hombres), de tres universidades del área metropolitana de 
Manizales, Colombia, de 18 carreras profesionales, quienes respondieron la prueba sg-eft que permite identificar el nivel 
de independencia de campo. Se llevaron a cabo pruebas t de Student y análisis de varianza para examinar diferencias por 
género y carrera. Los resultados indican diferencias significativas en los puntajes de la prueba por carrera universitaria en 
independencia del género, y a su vez, se discuten en relación con resultados previos y sus implicaciones para la construcción 
del perfil del estudiante en cada carrera.
Palabras clave: estilo cognitivo; dependencia de campo; enseñanza superior; formación profesional; sexo. 
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El presente estudio tiene por objetivo caracterizar los 
estilos cognitivos en la dimensión de dependencia-inde-
pendencia de campo (dic), en una muestra de estudiantes 
universitarios de la ciudad de Manizales, Colombia, y 
examinar sus relaciones con las carreras que cursan para 
un perfilamiento específico dentro de estas. 

En términos generales, perfilar estudiantes consiste 
en describir las características requeridas en la formación  
de un profesional para su desempeño durante y después de 
sus estudios (Arnaz, 1981). Estas características conjugan 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que deli-
mitan, tanto la formación, como el ejercicio profesional 
de una carrera (Díaz-Barriga, 1999). Un camino en este 
propósito, que ofrece múltiples perspectivas, es el marcado 
por el concepto de “estilo cognitivo”, entendido como un 
sistema adaptativo que modela los efectos de las predis-
posiciones individuales y ambientales (Kozhevnikov et 
al., 2014). El estilo cognitivo recoge la interpretación que 
cada persona construye de su mundo, la cual se refleja en 
patrones consistentes de comportamiento afines a dicha 
construcción (Zhang & Sternberg, 2006). 

En ese sentido, conocer el estilo cognitivo de los estu-
diantes universitarios permite construir perfiles asociables 
a factores como la elección de una carrera, la preferencia 
por cierta estrategia de aprendizaje o la afinidad con algún 
enfoque de enseñanza. De ese modo, son perfiles útiles 
para afrontar el reto de una educación superior de calidad 
cuando se trata de alcanzar una docencia acorde con este 
propósito. Al respecto, Evans et al. (2010) identifican 
algunas de las principales ventajas de aproximarse a una 

pedagogía que reconozca la presencia de estilos cognitivos 
en los estudiantes, a saber: (a) trabajar a partir de las forta-
lezas iniciales de los estudiantes; (b) proporcionar apoyo 
pedagógico de acuerdo a el conocimiento de la persona que 
aprende; (c) destacar el rol de diferencias individuales y 
variables contextuales sobre el aprendizaje y la formación, 
y (d) enfocar la enseñanza a partir de tareas específicas, sin 
perder de vista el desarrollo integral del estudiante.

Desde una perspectiva más amplia, el reto de mejorar 
la calidad educativa ha movilizado a las instituciones de 
educación superior hacia un crecimiento académico que 
responda a procesos de formación profesional socialmente 
relevantes, a currículos adaptados a las necesidades pre-
sentes y futuras, y a una enseñanza más enfocada en logros 
de aprendizaje, que en indicadores de desempeño. En este 
contexto, la pregunta por el quién en el aprendizaje y en la 
enseñanza, mantiene vigencia y gana en potencia en tanto 
conocer profunda y extensamente al futuro profesional 
garantiza excelencia en la enseñanza (Land & Gordon, 
2015; Pedrosa de Jesús & Watts, 2018). 

La dependencia-independencia de campo y su importancia 
en el contexto educativo

El rótulo dependencia-independencia de campo (dic), 
describe diferencias individuales que involucran una gran 
variedad de aspectos de la cognición del individuo y de 
su personalidad (Kozhevnikov et al., 2014; Witkin et al., 
1977). En el plano perceptual, se sabe que el individuo 
independiente de campo (ic) mantiene un enfoque analítico 
con altas velocidades de reestructuración, mientras que el 
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individuo dependiente de campo (dc) muestra una percep-
ción holística y totalizadora. En lo procesual, el constructo 
puede ser descrito como una oposición entre la tendencia 
de los individuos ic a otorgar una estructura nueva a las 
condiciones del problema, separando los diferentes elemen-
tos de información ofrecidos, mientras que los sujetos dc 
prefieren mantener invariable e íntegra la información del 
problema, sin cambiarla. Ello se ha descrito en términos de 
la oposición analítico-global para esta dimensión de estilo 
cognitivo (Riding & Cheema, 1991; Witkin & Goodenough, 
1981; Yang & Chen, 2020).

La dic también puede describirse en términos de diferen-
cias en el comportamiento social, en tanto las personas dc 
parecen más propensas a tomar en consideración el entorno 
social de referencia, que las personas ic. Específicamente, se 
ha encontrado que los individuos dc son más dados a utilizar 
claves sociales para resolver tareas (Chen et al., 2019; Witkin 
& Goodenough, 1981), a implementar con más frecuencia 
códigos no verbales de comunicación (Fitzgibbons et al., 
1965), y a recordar y considerar relevante información de 
tipo social durante una actividad grupal (Addinna et al., 2020; 
McFall & Schenkein, 1970). En contraste, los individuos ic 
prefieren confiar en su propia capacidad para resolver tareas, 
y no se muestran tan cercanos o dispuestos a la interacción 
con quienes trabajan. Las diferencias observadas en este 
plano de la interacción social han incorporado la oposición 
de orientación impersonal-social a la descripción de esta 
dimensión de estilo cognitivo (Chen & Chang, 2014; Witkin 
& Goodenough, 1977, 1981). 

Dicho espectro de diferenciación individual, estable en 
el tiempo y observable en diferentes dominios del com-
portamiento, es considerado como un rasgo omnipresente 
con repercusiones profundas para la caracterización de la 
forma de ser de una persona. Tal como lo plantea Messick 
(1984), el estilo cognitivo es un puente entre la cognición y 
la personalidad, y, en este sentido, permea muchos aspectos 
del comportamiento en contextos educativos. 

Desde una perspectiva aplicada, concordamos con Evans 
et al. (2013) en que el terreno educativo ha sido uno de los 
más prolíficos y activos de la investigación sobre la dic. 
Entre otras cosas, se ha encontrado evidencia de diferencias 
relacionadas con la dic en el uso de claves sociales durante 
actividades de aprendizaje (Addinna et al., 2020; Clark 
& Roof, 1988; Demick & Wapner, 1991); en el manejo 

de la atención y la memoria de trabajo durante el apren-
dizaje (Meguro, 2020; Tinajero & Páramo, 1998); en las 
preferencias frente a propuestas pedagógicas específicas 
(Jonassen & Grabowski, 1993; Summerville, 1999); en 
la interacción entre el estilo cognitivo del profesor y el 
del estudiante (Evans et al., 2008; Saracho, 1999), y en 
general, en el desempeño académico (Hederich-Martínez 
& Camargo-Uribe, 2016; Tinajero & Páramo, 1998). Con 
el anterior panorama de contexto, este estudio centra su 
atención en las relaciones entre la dic y la elección de 
carrera universitaria. 

La dic, la selección de carrera y su posible relación  
con el género

En relación con el tema de la asociación entre el estilo 
cognitivo y la selección de carrera, los resultados han sido 
bastante diversos. Guisande et al. (2007) reportan inves-
tigaciones en las cuales los estudiantes que eligen cursos 
de ciencias o tecnología son más ic que sus compañeros, 
quienes prefieren cursos de ciencias sociales o temas rela-
cionados, y resultan ser primordialmente dc. En un sentido 
similar, Amador et al. (1988) encuentran que, mientras los 
estudiantes de educación y de psicología tienden hacia la 
dc, los estudiantes de biología, artes e ingeniería tienden 
hacia la ic. En el mismo orden de ideas, Wieseman et al. 
(1992) encontraron que los estudiantes de educación eran 
predominantemente dc, mientras que Murphy et al. (1997) 
identificaron una tendencia hacia la ic en estudiantes de 
informática. 

En el contexto latinoamericano, Díaz et al. (2014), en 
Uruguay, examinaron los resultados de la aplicación del 
geft1 de Witkin et al. (1971) en 311 estudiantes, 136 de 
ingeniería y 175 de psicología que iniciaban o finalizaban sus 
carreras universitarias. Los resultados mostraron diferencias 
globales significativas entre las dos carreras, en el sentido 
de que los estudiantes de ingeniería mostraron mayores 
puntajes en la prueba, y por tanto, más tendencia hacia la 
ic que los de psicología. Adicionalmente, al comparar los 
puntajes de los estudiantes al inicio y al final de sus carreras, 

1 El geft es una de las versiones grupales del eft, instrumento 
utilizado para determinar el estilo cognitivo en la dimensión de 
dependencia-independencia de campo. Un puntaje alto en la 
prueba es indicador de tendencia hacia la ic.
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se evidenció que quienes finalizaban ingeniería mostraban 
puntajes significativamente mayores que aquellos que ape-
nas iniciaban, mientras que no se verificaron diferencias 
significativas entre el inicio y el final de la carrera de los 
estudiantes de psicología. Este último resultado podría 
estar sugiriendo que, además de las diferencias iniciales 
presentes en las carreras, el proceso de estudiarlas puede 
tener una influencia sobre el estilo cognitivo.

Por su parte, Montoya Londoño et al. (2013) describie-
ron la dic en una muestra de 182 estudiantes que cursaban 
programas de formación de maestros que, en Colombia, se 
denominan licenciaturas. Específicamente, se examinaron 
estudiantes de licenciaturas en biología y química (42), 
artes escénicas (16), música (19), educación básica con 
énfasis en educación física, recreación y deportes (45), 
lenguas modernas (19), filosofía (16) y ciencias sociales 
(25). Los resultados dejaron ver diferencias globales sig-
nificativas entre los programas, en especial, los estudiantes 
de las licenciaturas de ciencias sociales, artes escénicas y 
educación básica muestran puntajes más bajos que los de 
las licenciaturas en música y lenguas modernas. En ese 
estudio no se verificaron diferencias significativas entre los 
grupos de género, si bien en algunos programas aislados, 
por ejemplo, lenguas modernas, la diferencia se mostró 
significativa a favor de los varones. Dicho estudio resulta 
en particular interesante, en la medida en que todos los 
participantes eran maestros en formación con diferentes 
énfasis. Los resultados parecen sugerir que el dominio de 
conocimiento específico puede marcar una diferencia en 
la tendencia hacia la ic o la dc.

Más recientemente, Onyekuru (2015) describió una 
población de estudiantes nigerianos de últimos años de 
secundaria desde el punto de vista de la tendencia estilística 
predominante en el énfasis elegido, el cual se encuentra 
en correspondencia con la futura elección de carrera. Así, 
el autor reporta que mientras los estudiantes de las áreas 
de ciencias son predominantemente ic, los estudiantes de 
artes son, en su mayoría, dc. 

Por último, vale la pena mencionar que otros resultados 
no han sido tan consistentes. Naranjo (1993), por ejemplo, 
encontró que, aunque la dimensión dic está relacionada 
con el contenido del curso de orientación universitaria to-
mado por los estudiantes, tiene poco valor discriminante al 
respecto de la elección de carrera. Este tipo de resultados, 
junto con el limitado espectro de carreras consideradas, 

ha señalado la importancia de examinar la relación entre 
la dic y la selección de carreras en un amplia muestra de 
programas universitarios.

Ahora bien, la dic podría estar relacionada con la 
elección de carrera por la vía del género. La tendencia de 
las mujeres hacia el polo de la dc y de los varones hacia 
el de la ic, ha sido una constante en los estudios sobre esta 
dimensión de estilo (Hederich-Martínez, 2007; Witkin & 
Goodenough, 1981). Así, puesto que es posible identificar 
carreras más “femeninas” o más “masculinas”, podría pen-
sarse que el estilo cognitivo predominante en una carrera se 
encuentra relacionado con el género más frecuente en esta. 
Sin embargo, la asociación entre dic y género —entendido 
este último en su sentido más amplio posible—,2 debe ser 
matizada con la consideración de la multideterminación 
del estilo cognitivo.

En efecto, se ha constatado que, aunque las diferencias 
entre varones y mujeres en la prueba eft han mostrado 
ser significativas, estas son leves si se comparan con las 
presentes en individuos del mismo sexo. Ello ocurre por 
la extrema variabilidad del puntaje de la prueba y su con-
dición multideterminada. Por esta razón, las diferencias 
entre los géneros se hacen especialmente patentes en es-
tudios con muestras de gran tamaño (Hederich-Martínez, 
2007; Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 1999, 2000), 
mientras que son escasas o no significativas en estudios 
con muestras pequeñas (Gbenga-Akanmu & Jegede, 2019; 
Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 1998).

En ese marco, dos investigaciones previas son espe-
cialmente relevantes, ya que se preguntan por la relación 
entre la dic y el género en caracterizaciones de estudiantes 
universitarios de diferentes carreras. La primera de ellas, 
desarrollada por Curione et al. (2010), analizó el estilo 
cognitivo de 222 estudiantes uruguayos —155 hombres 
(70 %) y 67 mujeres (30 %)— de diferentes carreras de 
una facultad de ingeniería, para establecer su relación con 
el rendimiento académico y el género. Si bien se encontró 
una relación entre el desempeño académico en matemáti-
cas, física, química y la dic, la variable género no resultó 
predictora del estilo cognitivo. 

2 Se entiende género como un concepto que así como posee una 
dimensión biológica universal, es una construcción cultural con 
matices diversos en cada grupo social.
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El segundo estudio es la caracterización de la dic en 
estudiantes universitarios de la ciudad Manizales, Colombia, 
llevada a cabo por Tobón-Vásquez y Osorio-Blandón (en 
prensa). El estudio tomó como muestra 342 estudiantes de 
programas de administración de empresas, ingeniería de sis-
temas y telecomunicaciones, medicina, comunicación social 
y periodismo, mercadeo nacional e internacional, derecho y 
psicología, de los cuales 224 (65.5 %) fueron mujeres y 118 
(34.5 %) hombres. Los resultados no mostraron diferencias 
significativas entre grupos de género, pero sí entre los progra-
mas. Con tendencia hacia la dc aparecen los estudiantes de los 
programas de derecho y mercadeo, y hacia la ic, los programas 
de psicología y medicina. Entonces, cabe preguntarse por 
el peso de la variable género en la caracterización del estilo 
cognitivo de estudiantes de diferentes carreras universitarias.

Habida cuenta de los antecedentes, las preguntas de la 
investigación son las siguientes: ¿Cuál tendencia estilística, 
en la dimensión dic, predomina en estudiantes de diferen-
tes programas universitarios? Y ¿Existe asociación entre  
los programas seleccionados por los estudiantes univer-
sitarios, la tendencia estilística y la condición de género?

En consonancia con estas preguntas, la hipótesis de 
estudio es: el estilo cognitivo en la dimensión de dic, se 
asocia significativamente con la carrera universitaria selec-
cionada; con el género del estudiante y con la interacción 
entre estas dos variables.

Método

Tipo de estudio
Esta es una investigación de naturaleza cuantitativa con 

un diseño descriptivo- observacional (Hernández Sampieri 
et al., 2014). 

Muestra
En total, se cuenta con información de 1.379 estudiantes 

universitarios, de los cuales 797 (57.8 %) son mujeres y 
582 (42.2 %) son hombres estudiando en tres universida-
des, una del sector oficial (Universidad de Caldas) y dos 
del sector privado (Universidad Católica de Manizales y 
Universidad de Manizales), localizadas en la ciudad de 
Manizales, departamento de Caldas, Colombia. Casi la mitad 

de los estudiantes están matriculados en la Universidad de 
Manizales (684 estudiantes, que corresponden al 49.6 %). 

El muestreo puede ser considerado por conveniencia. 
Se seleccionaron la totalidad de los alumnos que cursaban 
los semestres de cuarto a sexto, en cada una de las carreras 
de las universidades participantes. En tanto, solo se tuvie-
ron en cuenta los alumnos que aceptaron voluntariamente 
participar, el muestreo podría ser igualmente considerado 
como autoseleccionado. 

Los estudiantes participantes están cursando uno de los 
18 programas. La mayoría de ellos se encuentra cursando 
programas de medicina (456, 33.1 %). En orden descendente 
de frecuencia aparecen los estudiantes en la licenciatura 
en educación básica con énfasis en educación física (130, 
9.4 %), enfermería (99, 7.2 %) y desarrollo familiar (88, 
6.4 %). La distribución de los participantes por carrera y 
género aparece en la Tabla 1.

Tabla 1. 
Muestra por programa y género

Programa Género Total
Femenino Masculino n %

Administración 24 19 43 3.1
Biología 30 23 53 3.9
Ciencias sociales  
y políticas 28 16 44 3.2

Derecho 40 22 62 4.5
Desarrollo familiar 77 11 88 6.4
Enfermería 86 13 99 7.2
Geología 8 24 32 2.3
Ingeniería ambiental 28 24 52 3.8
Ingeniería  
de alimentos 18 11 29 2.1

Ingeniería  
de sistemas 8 59 67 4.9

Ingeniería industrial 13 11 24 1.7
Lic. en artes  
escénicas 31 17 48 3.5

Lic. en biología  
y química 13 15 28 2.0

Lic. en educación 
física 27 103 130 9.5

Lic. en lenguas 
modernas 20 17 37 2.7

Medicina 272 184 456 32.4
Mercadeo 20 8 28 2.0
Psicología 55 11 66 4.8
Total 798 588 1.386

57.9 % 42.1 % 100.0 %
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La Tabla 2 presenta los valores omega (ω) de McDonald 
y alfa (α) de Cronbach para la prueba total, y para el caso 
en el que se elimine cada uno de los cinco diferentes ejer-
cicios. Como se observa, tanto el valor omega como el alfa, 
disminuye de forma clara con la eliminación de cualquiera 
de los cinco ejercicios. 

Tabla 2.
Valores totales de confiabilidad de la prueba sg-eft con 
cada uno de los ejercicios eliminados

Ejercicio ω de  
McDonald

α de  
Cronbach 

E1 0.805 0.803
E2 0.806 0.801
E3 0.791 0.787
E4 0.807 0.806
E5 0.820 0.819

Total 0.838 0.836

Los resultados indican que esta versión de la prueba 
muestra altos niveles de confiabilidad (Anastasi & Urbina, 
1998).

Procedimiento
Todos los estudiantes de la muestra resolvieron la prueba 

sg-eft mediante un procedimiento de aplicación de lápiz 
y papel, a grupos completos de los semestres previstos por 
carrera y por universidad. Los tiempos definidos para la 
realización de los cinco ejercicios fueron de 50, 50, 65, 70 y 
80 segundos, en su orden. La prueba tenía un ejercicio previo 
de entrenamiento para el cual se otorgaron 50 segundos. 

Las respuestas a la prueba fueron registradas y orga-
nizadas en una base de datos para el posterior análisis de 
la información.

Aspectos éticos
Cada estudiante participante firmó un consentimiento 

informado en el que se describió el objetivo de investi-
gación y se hizo explícita la participación voluntaria y la 
posibilidad de retirarse en cualquier momento, sin ninguna 
consecuencia. De igual manera, se aseguró la confidencia-
lidad de los datos y el anonimato en las respuestas. Este es 
un estudio observacional en el que se aplica un instrumento, 
por lo que no presenta riesgos conocidos para los partici-
pantes. La investigación de la cual se derivó este artículo 

Instrumento
El instrumento más usado para determinar la dic es la 

Prueba de Figuras Enmascaradas (eft, Embedded Figures 
Test), desarrollada por Witkin, en alguna de sus múltiples 
versiones. El instrumento utilizado en el presente estudio 
corresponde a la versión desarrollada en 1966 por el inves-
tigador japonés H. Sawa, denominada eft versión Sawa-
Gottschaldt, o simplemente sg-eft. Esta versión es similar 
a la original de Witkin et al. (1971), pero es de aplicación 
colectiva, acromática e independiente de factores de memoria. 
Este instrumento contiene cinco ejercicios independientes, 
cada uno de ellos presentado en hojas separadas. Cada ejer-
cicio incluye una figura simple, con diez figuras complejas 
diferentes y tiene un tiempo limitado para su resolución. En 
el lapso por ejercicio, la figura simple debe encontrarse y 
trazarse en cada una de las figuras complejas.

Se conocen aplicaciones de la prueba en Japón (Nagata, 
1989). Su versión en español incluye, adicionalmente, una 
detallada explicación de la tarea y un nuevo ejercicio inicial 
con 10 ítems de práctica. Esta versión ha tenido amplia 
aplicación en Colombia (Becerra-Bulla et al., 2011, 2012, 
2014; Curione et al., 2010; Hederich-Martínez & Camargo-
Uribe, 2000, 2016; Hederich-Martínez et al., 1993; López 
Vargas et al., 2012a, 2012b, 2014).

Los estudios que han examinado las correlaciones entre 
esta versión del eft y las otras, han mostrado muy altas 
correlaciones. En 1966, Sawa examinó las correlaciones 
entre esta versión de la prueba y la versión original del eft 
de aplicación individual de Witkin, encontrando una corre-
lación de Pearson de .847. Por otro lado, las correlaciones 
encontradas entre los resultados del eft en este formato y 
los resultados del geft fueron de .794 (Hederich-Martínez, 
2007). Estas dos medidas indican alta validez concurrente 
del instrumento.

Al respecto de la confiabilidad de este instrumento, los 
valores alfa calculados en estudios previos han sido bas-
tante altos, en general mayores a .900 (Hederich-Martínez, 
2007). Para la presente aplicación del sg-eft se procedió 
al cálculo del valor omega (ω) de McDonald, además 
del alfa de Cronbach. Los resultados indicaron un valor 
omega de 0.838 ci 95 % [0.823, 0.851], lo que señala alta 
confiabilidad del instrumento. De forma correspondiente, 
el valor calculado del alfa (α) de Cronbach obtenido para 
esta aplicación es de 0.836 ci 95 % [0.822, 0.849].
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fue aprobada por el comité de bioética de la Universidad 
de Manizales —Acuerdo 001 de 2016—.

Análisis de datos
Se estudiaron los estadísticos descriptivos del puntaje 

sg-eft. Posteriormente, se examinaron las diferencias entre 
los grupos de género a través de la prueba t de Student. 
Para el análisis de las diferencias entre los programas 
se realizó una prueba anova de una vía. Para el examen 
conjunto de la influencia del género y la carrera sobre el 
puntaje eft, se realizó un anova factorial. En los casos en 
los que no se cumplía el supuesto de homocedasticidad, 
se utilizaron las correcciones de Welch a las pruebas. En 
todos los casos en que se examinaron pruebas post hoc se 
utilizó la corrección de Tukey para compensar el efecto de 
las múltiples comparaciones. En todas las pruebas se cal-
cularon las medidas apropiadas de tamaño del efecto (d de 
Cohen para las pruebas t y ηp

2 en los análisis de varianza).

Resultados

Descriptivos
Los resultados de la aplicación del instrumento en la mues-

tra de participantes arrojan una media general de m = 30.13 
ci 95 % [29.60, 30.67] con un alta desviación estándar 
(de = 10.17). La distribución es relativamente simétrica, 
con una tendencia leve a la asimetría negativa (a = -0.30) y 
a una curtosis negativa (k = -0.39), por la presencia de cierto 
efecto techo, lo que sugiere que los tiempos destinados para 
la resolución de la prueba podrían ser considerados un poco 
altos para las características de la muestra.

A pesar de los bajos valores de asimetría y curtosis, por 
los altos tamaños de muestra, los resultados de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov indican que la distribución del 
puntaje difiere de forma significativa de la curva normal 
ks = 0.054, p< .001. 

Diferencias por género y programa

Género
De acuerdo con Sawilowsky y Blair (1992), el es-

tadístico t es robusto frente a desviaciones moderadas 

del supuesto de normalidad, en las cuales se tiene una 
distribución simétrica sin valores atípicos ni extremos, 
como en este caso. Por tal razón, el examen de las dife-
rencias en el puntaje entre los grupos de género fue hecho 
mediante la prueba t de Student. El examen del supuesto 
de homocedasticidad, realizado a través de la prueba de 
Levene, indica que tal supuesto no puede ser sostenido 
f (1) = 8.21 p = .004, lo que conlleva a la necesidad de 
utilizar la prueba t de Student-Welch.

Los resultados sobre los grupos de género muestran 
medias del puntaje sg-eft y rangos promedio levemente 
más altos en los hombres m = 31.44, de = 10.68, en com-
paración con los observados en las mujeres m = 29.18, 
de= 9.68. Examinados los resultados de la prueba t de 
Student con corrección de Welch, se constatan diferencias 
muy significativas entre los dos géneros, con un pequeño 
tamaño del t (1194.56) = 4.23, p< .001, d = 0.23.

Programa
Para el análisis conjunto de las diferencias en los puntajes 

de la prueba eft por programa académico, se examinó un 
análisis unidireccional de varianza. Como se sabe, el anova 
de una vía es robusto frente a violaciones moderadas del 
supuesto de normalidad como las presentes en esta situación. 
En cuanto el examen del supuesto de homocedasticidad, 
hecho a través de la prueba de Levene, el resultado indi-
ca que no se puede sostener la hipótesis de igualdad de 
varianzas f (17, 1.350) = 2.36, p = .001, lo que señala la 
importancia de utilizar, de nuevo, la corrección de Welch 
para solventar la situación de la violación de este supuesto.

Los resultados del anova en una dirección, con la 
corrección de Welch, señalan la presencia de diferencias 
globales muy significativas entre los diferentes programas, 
con tamaños del efecto que pueden ser considerados gran-
des f (17, 288.35) = 13.88, p< .001, ηp

2 = 0.14. La Figura 1 
muestra las medias ordenadas del puntaje eft para los 
diferentes programas considerados.

La Figura 1 señala la pertinencia de considerar, al menos, 
tres grupos de programas con puntajes medios diferentes 
entre sí. En el primer grupo, con los menores puntajes, están 
los programas de derecho, mercadeo, desarrollo familiar, 
administración y ciencias sociales y políticas (csyp). En el 
segundo grupo, con puntajes equivalentes a los de la media 
general, aparecen los programas de licenciatura en artes 
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escénicas, enfermería, licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación física, ingeniería ambiental y psicolo-
gía. En el tercer grupo, con los mayores puntajes aparecen 
los programas de medicina, ingeniería industrial, biología, 
licenciatura en lenguas modernas, geología, ingeniería de 
alimentos, licenciatura en biología y química, y con el mayor 
puntaje, el programa de ingeniería de sistemas.

Las pruebas post hoc de Games-Howell, con corrección 
de Tukey, señalan la pertinencia de considerar estos tres 
grupos en la medida en que las pruebas al interior de cada 
uno de estos no muestran diferencias significativas entre sí, 
pero sí se evidencian entre los grupos. En el primer grupo, la 
significación de las diferencias entre la media del programa 
de derecho, con los menores puntajes, y los otros progra- 
mas del grupo no es significativa, mientras que con los 
programas del segundo grupo tiene diferencias apreciables: 
con licenciatura en artes escénicas (p = .077), enfermería (p 
= .003) y licenciatura en educación básica con énfasis en 
educación física (p< .001). De igual forma, las diferencias 
entre los programas del tercer grupo con los mayores puntajes, 
no son significativas, las diferencias con los programas del 
segundo grupo ya alcanzan a mostrar niveles de significación; 
por ejemplo, las diferencias entre ingeniería de sistemas y 
psicología (p = .023) o ingeniería ambiental (p = .021) y la 
licenciatura en educación física (p = .002).

Programa y género
Se examinaron los efectos simultáneos sobre el punta-

je sg-eft por programa y género, a través de un análisis 
factorial de varianza. El examen de los supuestos de esta 
prueba indica que, aunque el supuesto de normalidad al 
interior de cada grupo se sostiene —en general p> .05 
en todos los grupos, excepto medicina—, una vez más, 
el supuesto de homogeneidad de varianzas, examinado 
mediante la prueba de Levene, no se cumple f(35,1.332) 
= 2.05 p< .001, lo que señala que los resultados deben 
ser tomados con precaución. Considerando este punto, el 
análisis de varianza indica que la pertenencia al programa 
muestra una diferencia muy significativa, con tamaño del 
efecto entre mediano y grande f(17,1.332) = 8.60 p< .001, 
ηp

2= .01, mientras que, ni el género, ni su interacción con 
el programa muestran niveles apreciables de significación 
f(1,1.332) = 2.63 p = .105, ηp

2< .01, y f(17,1.332) = 0.69  
p = .819, ηp

2= .01, respectivamente. En síntesis, las diferencias 
fijadas por el programa parecen incorporar las diferen- 
cias inicialmente establecidas entre los grupos de género.

En una situación como la presente, en la que no puede 
aseverarse la homogeneidad de varianzas, resulta apropiado 
el uso de pruebas post hoc de Games Howell con corrección 
de Tukey para la verificación de las diferencias específicas 
entre los programas. Examinadas estas pruebas, se constatan 

Figura 1.
Medias de los puntajes sg-eft por programa
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(Parra & Becerra, 2013), y más altas que las establecidas 
en estudiantes universitarios en una muestra de pequeño 
tamaño (n = 32) que alcanzaron valores de 25.72 (8.86) 
(Delgado et al., 2014). Comparadas con las obtenidas en 
muestras de educación básica, estas resultan más altas: con 
estudiantes de Bogotá (n = 3.003), con valores de 24.28 
(9.60) (Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 2000), o con 
estudiantes de secundaria de diferentes municipios del país 
(n = 963), con valores de 22.98 (9.87) (Hederich-Martínez 
& Camargo-Uribe, 1998). 

Por otro lado, las medias de puntaje observadas —aunque 
resultan comparables a las obtenidas en otras muestras de 
estudiantes universitarios colombianos—, presentan con-
siderables variaciones ligadas a las carreras específicas que 
se están siguiendo. Esto confirma, y extiende, los resultados 
previamente publicados por Montoya Londoño et al. (2013) 
y los de Tobón-Vásquez y Osorio-Blandón (en prensa), y 
puede ser explicable como resultado de varios procesos, 
no necesariamente excluyentes.

Primero, podría considerarse que, en tanto cada carrera 
representa un oficio derivado de un campo disciplinar es-
pecífico, y cada estilo cognitivo presenta una modalidad de 
procesamiento de la información que resulta más apropiada y 
eficiente para determinados ámbitos disciplinares, la carrera 
atraerá, de forma particular, a jóvenes cuyo desempeño se 
vea favorecido por las características de su estilo cognitivo. 
Podríamos pensar en un sesgo de ingreso a la carrera, que 
explicaría las diferencias entre los programas.

En un segundo sentido, el seguimiento de los estudios 
superiores en estos campos disciplinares específicos pueden 
actuar como entrenamiento cognitivo, al incrementar las 

diferencias muy significativas entre los programas que hemos 
identificado como con bajos promedios —derecho, merca-
deo, desarrollo familiar, administración y ciencias sociales 
y políticas— con los programas que hemos identificado 
de altos promedios en la prueba —ingeniería de sistemas, 
licenciatura en biología y química, ingeniería de alimen-
tos, geología, licenciatura en lenguas modernas, biología, 
ingeniería industrial y medicina—. La Tabla 3 presenta los 
rangos del nivel de significación de las diferencias entre 
estos dos grupos de programas.

De acuerdo con la información de la tabla, se presentan 
diferencias significativas en todos los programas, a excepción 
de las diferencias entre el programa de ciencias sociales y 
políticas y el de ingeniería industrial, cuya significación no 
alcanza los niveles convencionalmente aceptados (p = .133). 
Salvo este caso, en todos los demás, las diferencias son 
menores que .05, y en 25 de los 40 cruces la significación 
de la diferencia es menor a .001.

Discusión

El presente estudio buscó establecer el estilo cognitivo en 
la dimensión de dependencia-independencia de campo,  
en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de 
Manizales y analizar su relación con el género y la carrera 
cursada. Los resultados de la aplicación del formato sg-eft 
presentan medias del puntaje (con desviaciones estándar entre 
paréntesis) de 30.13 (10.17), más bajas que las obtenidas 
previamente en estudiantes universitarios de la carrera de 
enfermería (n = 220) que alcanzaron valores de 38.78 (7.87) 

Tabla 3.
Significación de las diferencias en sg-eft entre programas de altos y bajos puntajes, según las pruebas post hoc de 
Games-Howell

Programas de bajos promedios en la sg-eft

Derecho Mercadeo Desarrollo 
familiar Administración Ciencias sociales 

y políticas

Programas con 
altos promedios 
en sg-eft

Medicina < .001 .002 < .001 .001 .010
Ing. Industrial < .001 .025 .003 < .001 .133
Biología < .001 < .001 < .001 < .001 .001
Lic. Lenguas < .001 < .001 < .001 < .001 .003
Geología < .001 < .001 < .001 < .001 .004
Ing. Alimentos < .001 < .001 < .001 < .001 .006
Lic. Biología y química < .001 < .001 < .001 < .001 .005
Ing. Sistemas < .001 < .001 < .001 < .001 < .001
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características presentes en la dirección en la que la carrera 
lo exige. En este sentido, se estaría hablando de un efecto 
de entrenamiento de los estudios sobre el estilo cognitivo 
o las habilidades que lo caracterizan.

Todavía podemos considerar un tercer fenómeno, re-
lacionado con el hecho de que, al asociarse cada carrera 
con una modalidad de procesamiento que le resulta espe-
cialmente favorable, o incluso absolutamente necesaria 
(Compagnucci & Cardós, 2007), los estudiantes del estilo 
cognitivo contrario —que muestren bajos desempeños en 
estas habilidades—, presentarían, con mayor probabilidad, 
más bajos indicadores de logro académico, mayores índices 
de mortalidad académica y una posible deserción. Este 
fenómeno podría estar explicando resultados en donde 
la presencia de una polaridad de estilo entre la población 
estudiantil va haciéndose cada vez mayor a medida que se 
avanza en la carrera, como el caso de los estudiantes ic de 
la carrera de ingeniería, en el estudio de Díaz et al. (2014).

Existiría una cuarta posibilidad de explicación de las 
diferencias entre las carreras y es la ligada a las diferencias 
entre los géneros y la presencia de cierto sesgo de género, 
patente en algunas carreras. Esta explicación debe ser 
desechada de acuerdo con nuestros resultados. Si bien se 
constata una muy leve asociación entre el género y el estilo 
cognitivo, que no alcanza a negar de plano resultados previos 
(Curione et al., 2010; Tobón-Vásquez & Osorio-Blandón, 
en prensa), y se observa también una asociación fuerte entre 
el género y la carrera elegida, estas asociaciones no logran 
explicar las diferencias en los estilos cognitivos entre las 
carreras. Algunas carreras con mayor presencia masculina 
muestran claras tendencias hacia la dc, por ejemplo, la 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, mientras que otras carreras, con mayores proporciones 
de matrícula femenina, muestran la tendencia contraria, 
como es el caso de la carrera de psicología.

Así, puede concluirse la presencia de diferencias impor-
tantes por estilo cognitivo en la dimensión de dependen-
cia-independencia de campo entre las diferentes carreras 
profesionales examinadas, explicables en parte, por las 
características de sus campos de dominio. Los sujetos 
ic parecen sentirse más atraídos y permanecer, en mayor 
medida, en carreras con mayores contenidos relacionados 
con las ciencias formales y naturales, a saber: ingeniería 
de sistemas, de alimentos, industrial, geología, biología y 
medicina. Por otra parte, los sujetos dc se sienten atraídos, 

y allí permanecen en mayor medida, en carreras con más 
contenido relacionado con las ciencias sociales y, en ge-
neral, con las humanidades: derecho, ciencias sociales y 
políticas, y desarrollo familiar.

Un caso particularmente interesante, que confirma la 
regla expuesta, ocurre con la formación de los futuros 
maestros. En el presente estudio participaron estudiantes 
de cuatro programas de formación de maestros, a saber, 
las licenciaturas en biología y química, lenguas modernas, 
educación básica con énfasis en educación física y artes 
escénicas. Aunque todos ellos están siendo formados en el 
campo de la educación, los resultados mostraron grandes 
diferencias en los estilos cognitivos de estos programas, de 
nuevo relacionadas con las áreas específicas de formación: 
las mayores tendencias hacia la dc aparecen en las artes 
escénicas y la educación básica con énfasis en educación 
física, mientras que con tendencia a la ic están los énfasis en 
biología y química y lenguas modernas. Este resultado con-
firma lo encontrado por Tobón-Vásquez y Osorio-Blandón 
(en prensa) y relativiza lo postulado por Wieseman et al. 
(1992), en el sentido de que los estudiantes de educación 
tenderían hacia la dependencia de campo.

A pesar de las grandes diferencias entre los programas, 
también es notable la presencia de estas al interior de cada 
programa, observables por la amplia dispersión presente 
de los puntajes. Es posible que dichas disimilitudes sean 
producto del tipo de conocimiento necesario para la for-
mación en específico y corresponde al objeto de estudio 
de la disciplina estudiada (Compagnucci & Cardós, 2007).

Vale la pena mencionar un último aspecto. En la dimen-
sión de estilo cognitivo, en la que hemos tomado base, la 
magnitud de las relaciones inversas entre los grupos de 
habilidades características de cada estilo, es lo suficiente-
mente baja como para permitir un cierto grado importante 
de habilidades combinadas de los dos polos estilísticos. Esta 
característica, que se conoce como movilidad funcional, 
deja abierta la posibilidad de que sujetos de cualquier estilo, 
especialmente en los rangos intermedios, muestran amplios 
niveles de desempeños en todos los grupos de habilidad 
(Pascual-Leone, 1989, 1992; Witkin & Goodenough, 1981). 
Al final, el estilo es una tendencia, no una predeterminación. 

Limitaciones del estudio y futuros trabajos
A pesar del tamaño de la muestra, debe considerarse 

como una limitación del estudio el que los participantes 
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sean estudiantes universitarios de una única ciudad del país, 
lo cual podría limitar las posibilidades de generalización 
de los resultados a otros contextos urbanos y culturales. 

Ahora bien, las diferencias constatadas entre las carreras 
sugieren la importancia de examinar, en futuros estudios, 
los nichos de actividad que los estudiantes de cada estilo 
tienden a constituir en su desempeño profesional. Esta in-
formación podría contribuir a orientar al nuevo profesional 
en la búsqueda de empleo.
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