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EL ESTUDIO DE CASOS PARA
IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE

APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE CIENCIAS

EXPERIMENTALES DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA

COMPLEJIDAD

Resumen

En el ámbito educativo existe un especial
interés por los temas de aprendizaje, siendo
los estilos de aprendizaje una de las
variables que pueden afectarlo. El objetivo
general de la investigación fue la
identificación de los estilos de aprendizaje
de los estudiantes de Ciencias
Experimentales, desde la perspectiva de la
complejidad. El estudio de casos se presenta
como una estrategia de diseño para la
identificación de los estilos de aprendizaje.
El informante indicó la necesidad de realizar
síntesis a través de la elaboración de
resúmenes y de profundizar en lo que se
aprende a través de una búsqueda
exhaustiva de los aspectos relacionados con
lo aprendido. Estos resultados se relacionan
con el estilo reflexivo y el teórico en el que
el individuo recoge datos, los integra y
analiza antes de llegar a una conclusión. Los
estilos no son excluyentes y es difícil
encontrarse a alumnos puros de un estilo.

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje.
Estudio de Casos. Complejidad.

P
O

N
E

N
C

IA



140

THE STUDY OF CASES TO IDENTIFY THE STYLES OF LEARNING
OF THE STUDENTS OF EXPERIMENTAL SCIENCES FROM THE

PERSPECTIVE OF THE COMPLEXITY

Abstract

In the educative scope a special interest by the learning subjects exists,
being the styles of learning one of the variables that can affect it. The
general mission of the investigation was the identification of the styles of
learning of the students of Experimental Sciences, from the perspective of
the complexity. The study of cases appears as a strategy of design for the
identification of the learning styles. The informant indicated the necessity
to make synthesis through the elaboration of summaries and to deepen in
which she learns herself through an exhaustive search of the aspects related
to the learned thing. These results are related to the reflective style and
the theoretician, in whom the individual gathers data, the integra and
analyzes before reaching a conclusion. The styles are not excluding and is
difficult to be to pure students of a style.

Key words: styles of learning, study of cases, complexity

INTRODUCCIÓN

La educación, como pilar fundamental para los seres humanos, debe
ser la rectora de los principios que guíen la humanidad, por lo que se hace
necesario considerarla desde la complejidad de los fenómenos sociales.
Actualmente se habla de la complejidad y de sus formas de relación con el
ámbito de lo humano; se plantea por lo tanto, entenderla, caracterizarla y
vincularla con los procesos educativos; así, la aparición de la complejidad
en las ciencias ha planteado la necesidad de replantear la dinámica misma
del conocimiento y del entendimiento.

En el ámbito educativo existe un especial interés por los temas de
aprendizaje. En un sistema en el que el eje fundamental es el alumno, es
lógico suponer que conocer las variables que influyen y que pone en juego
el alumno cuando aprende puede ayudar mucho a que el docente sea
eficaz en su  trabajo: lograr que el alumno aprenda.

Se han estudiado, junto y por separado, todas las variables que se
creen pueden afectar al aprendizaje; una de ellas y que cobra mayor
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relevancia con el paso del tiempo, es el estudio de los llamados estilos de
aprendizaje. Generalmente se acepta que no todos aprenden de la misma
manera ni a la misma velocidad, ya que cada uno utiliza su propio método
o conjunto de estrategias.

El concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente
atrayente porque ofrece una teoría rica en sugerencias y aplicaciones
prácticas con grandes posibilidades de alcanzar un aprendizaje más
efectivo e incrementar así la productividad académica y es que cuanto
mayor sea la información que el docente recabe del alumno mayores serán
las posibilidades de acercamiento entre los tres vértices del triángulo del
proceso de aprendizaje: alumno, profesor y materia de estudio; por ello,
los estilos de aprendizaje no pueden estar ajenos de la complejidad que
rodea a los procesos sociales, por lo que se hace necesario su abordaje
desde la concepción moriniana.

OBJETIVOS

Reflexionar acerca de la condición del sujeto que aprende las Ciencias
Experimentales a través de una interpelación desde la complejidad.

Identificar los estilos de aprendizaje del estudiante de Ciencias
Experimentales desde un abordaje de la complejidad.

CONTEXTO TEÓRICO

¿Con qué se relaciona la complejidad?

Desde el punto de vista etimológico, la palabra complejidad es de origen
latino, proviene de complectere, cuya raíz plectere significa “trenzar,
enlazar”. Cuando se le añade el prefijo se refiere al enfrentamiento de dos
aspectos. De acuerdo con Morin (1998), la complejidad tiene que ver con
el tejido de eventos, de acciones, interacciones, determinaciones y azares,
que forman parte de los fenómenos que rodean lo humano. Se presenta
en la complejidad la incertidumbre, el desorden y la ambigüedad. Es decir,
que aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo empírico y
a la incertidumbre y, por otra parte, a un hecho que se relaciona con la
lógica y con la incapacidad de evitar las contradicciones.

Como modo de pensar, el pensamiento complejo se crea y se recrea
en el mismo caminar. El pensamiento complejo, confrontado a la pura
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simplificación es un pensamiento que postula la dialógica y la recursividad
como sus principios más pertinentes y donde se reconoce la incertidumbre
como uno de los legados de la ciencia contemporánea. El pensamiento
complejo pretende un reaprender a aprender en un caminar sin meta
definida de antemano, con la plena conciencia de que todo conocimiento
lleva en sí la marca de la incertidumbre, la cual se considera cómo un
factor determinante en la reconsideración de lo que puede afectar un
proceso, un hecho, un acontecimiento y es que si todo se concibe de
forma acabada, lista, segura y completa, no hay posibilidades ciertas de
mejora, de pensar en un mañana.

En atención a las premisas, la educación debería trabajar para entender
lo humano y sus necesidades; así, pensar en el hombre y en sus relaciones
desde la complejidad puede favorecer los procesos de entendimiento de
lo que se necesita y de todo aquello que podría y debería existir,
considerando el conocimiento recursivo de la realidad sin pensar que todo
es determinista o de un mundo en el que sólo existe el azar.

La concepción del sujeto que aprende

El individuo lleva dentro de sí toda la grandeza de la condición humana,
por lo que se presenta como unidad elemental de la humanidad. El individuo
lleva dentro de sí la inmensidad de lo humano, sin dejar su identidad, por
lo que es importante la consciencia, el pensamiento, el amor, la amistad y
todo influye en la manera como accede a las situaciones que le rodean,
siendo una de ellas el aprendizaje y el conocimiento.

Es importante, para comprender la identidad humana, la concepción
de sujeto. La noción de sujeto es necesaria para entender cómo ocurre el
aprendizaje y a qué se deben sus diferencias, ya que, dependiendo de su
situación e individualidad, tiene un “estilo de aprendizaje”. Morin (2003),
plantea la consideración egocéntrica del sujeto, en ella éste se ubica en el
centro del mundo, tanto para conocer como para actuar e implica un
principio de exclusión y de inclusión.

El principio de exclusión significa que nuestro lugar no lo puede ocupar
nadie más, es decir, se nos concibe como seres particulares, con
características distintivas unas de otras y eso explica cómo cada uno de
nosotros actúa de forma diferente en situaciones diferentes. Es la riqueza
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del individuo que se manifiesta en una singularidad, en una particularidad,
en una identidad. Sin embargo, esta condición de egocentrismo no significa
que seamos seres egoístas, está también presente el principio de inclusión
que significa que formamos parte de un todo, de una comunidad, de un
“nosotros”. Este aspecto tiene que ver con la concepción social del
aprendizaje, que se puede explicar si se tiene en cuenta que la manera
que el  individuo tiene de aprender va a depender del contexto en el que
se encuentre y de sus relaciones con los individuos con los cuales
interactúa.

El aprendizaje y los estilos de aprendizaje

Aprender no es solamente lograr cambios medibles en los
conocimientos, hábitos y habilidades, sino que implica que el alumno
desarrolle habilidades que puedan trascender en la configuración y
desarrollo de la personalidad. Según Flórez Ochoa (1998), el aprendizaje
se refiere a aquellos procesos conscientes que desembocan en
modificaciones mentales duraderas en el individuo. Es decir, el aprendizaje
implica la construcción consciente del individuo, que dependerá de su
historia personal, del contexto en que se encuentre y de las interacciones
que éste realice.

Con  relación al aprendizaje y en particular a la forma en que cada
individuo aprende, los psicólogos de la educación coinciden en apuntar
que las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje y éstos son,
en definitiva, los responsables de las diversas formas de comportarse los
estudiantes ante el aprendizaje.

Para Alonso y otros (1997), los estilos de aprendizaje son los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores
relativamente estables de la percepción que los alumnos tienen de las
interacciones y las formas con que responden a sus ambientes de
aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que
los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos,
interpretan la información, resuelven los problemas y seleccionan medios
de representación, etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que
los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo
del estudiante.
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Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza
diferentes estrategias, aprende con diferente velocidad e incluso con
mayor o menor eficacia, aunque tengan las mismas motivaciones, el
mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo
tema. Sin embargo más allá de esto, es importante utilizar los estilos de
aprendizaje nunca como una herramienta para clasificar a los alumnos
en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y
cambia constantemente.

El proceso de aprendizaje consiste en un proceso cíclico compuesto
por cuatro etapas. Se ha descubierto que las personas se concentran más
en una determinada etapa del ciclo, de forma que aparecen claras
preferencias por una u otra etapa.  De acuerdo con Alonso y otros (1997),
en función de la etapa dominante se puede hablar de cuatro estilos de
aprendizajes:

 a. Vivir la experiencia: ESTILO ACTIVO

Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo
nuevas tareas. Se crecen con los desafíos y se aburren con los largos
plazos. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de
los demás y centran a su alrededor todas las actividades.

b. Reflexión: ESTILO REFLEXIVO

Son prudentes y consideran todas las alternativas antes de dar un
movimiento. Recogen datos y los analizan antes de llegar a una conclusión.
Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan y no intervienen
hasta que están seguros.

c. Generalización, elaboración de hipótesis: ESTILO TEÓRICO

Son personas que se adaptan e integran las observaciones (hechos)
dentro de teorías coherentes. Enfocan los problemas de forma vertical,
escalonada por etapas lógicas. Son perfeccionistas. Les gusta analizar y
sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad.

d. Aplicación: ESTILO PRAGMÁTICO

Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el
aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad
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para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con
aquellas ideas y proyectos que les atraen. Son impacientes con las
personas que teorizan.

La investigación sobre los estilos de aprendizaje ha tenido grandes
implicaciones para la metodología, al brindar evidencias que sugieren que
el acomodar los métodos de enseñanza a los estilos preferidos de los
estudiantes puede traer consigo una mayor satisfacción de éstos y también
una mejora en los resultados académicos.

El diseño de la investigación: el estudio de casos para identificar los
estilos de aprendizaje

Uno de los momentos importantes al realizar una investigación
cualitativa, es la selección del tipo de estudio de caso que se va a seguir.
La complejidad de un estudio cualitativo hace difícil predecir con gran
precisión lo que va suceder, por ello la característica fundamental del diseño
cualitativo es su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada momento
y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad que
se está indagando.

El diseño de un estudio es el intento de un investigador de poner en
orden a un conjunto de fenómenos de tal forma que tenga sentido y que
pueda comunicar este sentido a los demás. Según Rodríguez y otros
(1996), el estudio de caso es una estrategia de diseño de la investigación
cualitativa que, tomando como base el marco teórico desde el que se
analiza la realidad y las cuestiones a las que se desea dar respuesta,
permite seleccionar los escenarios reales que se constituyen en fuentes
de información. El estudio de casos implica un proceso de indagación que
se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en
profundidad del caso objeto de interés.

Un caso puede ser una persona, una organización, un programa de
enseñanza, una colección, un acontecimiento particular o un simple
depósito de documentos. La única exigencia es que posea algún límite
físico o social que le confiera entidad. En el entorno educativo un alumno,
un profesor, una clase, un claustro, un centro, un proyecto curricular, la
práctica de un profesor, una determinada política educativa, entre otros,
pueden constituir casos potenciales objeto de estudio.
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CONTEXTO METODOLÓGICO

En los tiempos actuales se hace necesario un nuevo modo de pensar
y de investigar, una nueva manera de ver las cosas desde una nueva
racionalidad científica, desde un nuevo paradigma. Se requiere, entonces,
enfocar el conocimiento desde una perspectiva que abarque la
complejidad de la realidad emergente. En la última década se ha ido
desarrollando una revolución silenciosa en la metodología de las ciencias
sociales, apareciendo un renovado interés por la metodología cualitativa,
la cual se adapta a la realidad que se estudia.

Dentro de las metodologías cualitativas, se utilizó el enfoque
etnográfico, que es el de mayor preferencia para conocer un grupo de
personas que forman un todo con características especiales.
Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción (grafé) del
estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos).
La unidad de análisis de la investigación puede ser un grupo, una nación,
cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén
reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos
(Martínez, 1998).

En la investigación que se realizó la unidad de análisis fueron los
estudiantes de las Ciencias Experimentales a nivel universitario, de la
Facultad de Ingeniería, donde se desarrolla la actividad docente de la
investigadora y donde se han detectado los cambios significativos en la
forma en que el alumno aprende, la influencia del contexto y la realidad
actual en ese proceso de aprendizaje.

Se trata de un estudio de casos único, en los que predomina un
carácter descriptivo para construir una interpretación del accionar del
protagonista, por lo tanto se plantea un esquema reconstructivo de las
vivencias. La técnica de recolección de información se centró alrededor
de la entrevista a profundidad, en la que se permitió descubrir el contexto
que rodea al estudiante de las Ciencias Experimentales.

RESULTADOS

Se realizó la selección del informante clave de la investigación en la
Facultad de Ingeniería, luego de la observación de las condiciones que
rodean a los estudiantes de las Ciencias Experimentales. Para la
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mencionada selección, se efectuaron conversaciones con algunos
estudiantes, a quienes se informó acerca de las características de la
investigación, así como de los objetivos planteados. Para la decisión
respectiva, se tomó en consideración el deseo de participar en la
investigación y el tiempo disponible para la realización de la entrevista.
Otro aspecto que se evaluó fue la buena disposición del informante para
hablar sobre sus experiencias y expresar sus sentimientos, así como
también la relación empática con la investigadora en los contactos
iniciales.

La decisión de considerar un caso único se fundamentó en el potencial
de la información recabada, tomando en cuenta que el número de los
casos estudiados carece relativamente de importancia, ya que cada uno
puede ayudar al desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área
estudiada.

Luego de efectuado el proceso de selección del informante y la
inducción acerca de la investigación, se realizó la entrevista respectiva.
Durante la misma, se tomó en cuenta la escogencia de un lugar apropiado
en el ambiente de estudio del informante y se le abordó acerca de aspectos
diversos que permitieron, no sólo el conocimiento acerca de sus estilos de
aprendizaje sino de sus intereses, motivaciones, de manera de percibirlo
dentro de la concepción de la complejidad.

Después de recolectada la información se pasó a un proceso de revivir
la realidad, con la finalidad de reflexionar acerca de la situación vivida y
comprender, ¿qué pasa? Este proceso permitió la selección de las
categorías y subcategorías, que permitieron la emergencia de la
interpretación correspondiente. Las categorías y subcategorías se muestran
en el Cuadro I y la entrevista en el Cuadro II:

Cuadro I: Categorías y Subcategorías
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La autora (2006)

Cuadro II: Entrevista al informante
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La autora (2006)

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En esta fase se presenta el proceso de interpretación de la información
recolectada,  que emerge después de revivir las vivencias del informante
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clave. Se trató de un análisis del discurso, pues sólo desde el interior del
mismo la realidad se nos manifiesta.

El informante indicó la importancia de que las clases fueran dinámicas y
motivadoras para que se dé el aprendizaje. Esto se muestra en el siguiente
epígrafe:

“A veces tiene que hacer un poco más dinámica la clase,
dar ejemplos ilustrativos para que uno vea con mayor
facilidad lo que el profesor le quiere dar en ese momento,
yo pienso que es lo más chévere de una clase y lo que
uno busca para poder aprender  y profundizar en las
cosas”.

Los estilos de aprendizaje se relacionan con los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos de las formas con que los alumnos perciben
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Las estrategias
utilizadas por los docentes se vinculan a los rasgos afectivos y tienen
que ver con la disposición hacia el aprendizaje, las motivaciones, las
expectativas que influyen decididamente en el proceso de mediación del
aprendizaje y en los resultados académicos.

El aprendizaje implica la construcción consciente del individuo, la cual
dependerá de su historia personal, del contexto en que se encuentre y
de las interacciones que éste realice. Para que se desarrolle la
construcción respectiva, el informante indicó la necesidad de entender
lo que aprende, de realizar un reforzamiento cada vez que aprende, de
realizar síntesis a través de la elaboración de resúmenes, de interpretar
lo que aprende y de profundizar en lo que se aprende a través de un
búsqueda exhaustiva de los aspectos relacionados con lo aprendido. En
los siguientes epígrafes, se presentan los hallazgos correspondientes:

“si el tema es teórico, primero leo, investigo, trato de entender
a lo que se quiere llegar, o sea, la esencia del tema”
“tengo que reforzar para poder llegar a los problemas o
ejercicios, primero me afianzo en eso pues, este, ya después,
bueno”.
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“tengo que tratar de interpretar lo que dice el tema para
poder aprendérmelo, porque si no entiendo nada o no lo
interpreto como es, así trate de caletrearme y de volver a
leer, no me lleva a nada”
“yo hago mi resumen, siempre hago mi resumen, mi
chuletario y entonces, ya después me siento a hacer los
ejercicios”
“voy profundizando, cuando no entiendo algo que dan en
clase siempre profundizo y hago como “tips” y con eso me
acuerdo de todo”

Aprender no es solamente lograr cambios medibles en los
conocimientos, hábitos y habilidades, implica la elaboración por parte
del sujeto, la cual dependerá de su necesidad de entender, interpretar,
de sintetizar, de reforzar, de sintetizar, de profundizar. Según Flórez
Ochoa (1998), el verdadero aprendizaje es una construcción de cada
individuo que logra modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor
nivel de diversidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje
es aquel que contribuye al desarrollo de la persona y que no puede
aislarse de la complejidad que rodea a los procesos sociales y a la misma
condición humana.

Se hace imprescindible, entonces, pensar en la condición humana, que
está presente en todos los aspectos que consideremos y tomar consciencia
de su complejidad. Sin embargo, en la ciencia ha prevalecido el enfoque
reduccionista, en el que se consideran los aspectos en forma disgregada
y fragmentada. Cuando pensamos en la condición humana no se puede
negar su complejidad y la necesidad de integrar todos los componentes
en su ser, en su esencia. Como plantea Morin (2003), su interés se centra
en la integración reflexiva de los diversos saberes que conciernen al ser
humano. Sin considerar una simple adición, sino por el contrario se trata
de religar, de unir, de articular e interpretar.

La reflexión puede propiciar el desarrollo del proceso de aprendizaje,
como fue indicado por el informante en los siguientes epígrafes:
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“yo siempre trato de reflexionar las cosas, yo no quedo con
lo que dicen y siempre trato de relacionarlo con algo real,
pues, algo más palpable, que me pueda ayudar a mí a
aprender y a recordar”
“yo siempre trato de buscar una analogía y por eso es
que cuando yo leo y leo y no lo entiendo, yo trato de volverlo
a leer e interpretarlo, hasta que me pueda quedar, porque
sino, no me queda”.

La reflexión puede estar asociada a la necesidad de confrontar y
buscar analogías en lo que se aprende, de manera de que el contenido
sea significativo y pueda ser incorporado al conjunto de conocimientos del
sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos. Es decir, el individuo
debe incorporar conocimientos estableciendo relaciones sustanciales con
los conocimientos que posee.

El sujeto que aprende está influenciado por el contexto que lo rodea, el
informante manifestó que le llama la atención su proceso de actualización
y el compartir con su familia y amigos, como se muestra en los siguientes
epígrafes:

“porque para uno tener tema de conversación siempre
hay que actualizarse y no quedarse así como estancado,
yo pienso que eso es lo que a uno más lo motiva, pues porque
si sale lo nuevo siempre es interesante saber”
“el poco tiempo libre que me queda es para compartir con mi
familia y con mis amigos”

El aprendizaje del sujeto depende de muchos aspectos y de su
necesidad de realizarse como individuo, de actualizarse, de estar
informado y al mismo tiempo de compartir con sus semejantes. El ser
humano desarrolló la aptitud para adquirir. Esa aptitud le permite la
búsqueda continua, un sentimiento que acompaña la superación, el
desarrollo y que se relaciona con la cultura y con la sociedad. Esto se
vincula con lo que se aprende y forma parte de esa maravillosa capacidad
de crear nuevas formas de vida y es que en todo lo humano se mezclan y
se entrecruzan relaciones, factores, sentimientos, aptitudes. Se debe
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considerar lo que rodea al individuo para entender la forma en que aprende
y adquiere los conocimientos, sin dejar de considerar la complejidad de lo
humano.

CONCLUSIONES

Las estrategias utilizadas por los docentes se vinculan a los rasgos
afectivos y tienen que ver con la disposición hacia el aprendizaje, las
motivaciones, las expectativas que influyen decididamente en el proceso
de mediación del aprendizaje y en los resultados académicos.

El informante indicó la necesidad de entender, interpretar, de sintetizar,
de reforzar, de sintetizar y de profundizar para que se dé el aprendizaje.
Estos resultados se relacionan con los estilos de aprendizaje reflexivo y
teórico. Estos estilos se vinculan con alumnos que son prudentes, que
consideran todas las alternativas antes de actuar, que recogen datos, que
los analizan antes de llegar a una conclusión, así como con personas que
integran y sintetizan.

La reflexión puede propiciar el desarrollo del proceso de aprendizaje,
como fue indicado por el informante y puede estar asociada a la necesidad
de confrontar y buscar analogías en lo que se aprende, de manera de
que el contenido sea significativo y pueda ser incorporado al conjunto de
conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos.
Es decir, el individuo debe incorporar conocimientos estableciendo
relaciones sustanciales con los conocimientos que posee. El verdadero
aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona y que no
puede aislarse de la complejidad que rodea a los procesos sociales y a la
misma condición humana.

El aprendizaje del sujeto depende de muchos aspectos y de su
necesidad de realizarse como individuo, de actualizarse, de estar
informado y al mismo tiempo de compartir con sus semejantes. El ser
humano desarrolló la aptitud para adquirir, que le permite la búsqueda
continua, un sentimiento que acompaña la superación, el desarrollo y que
se relaciona con la cultura, con la sociedad y el aprendizaje.

La educación debe permitir entender la condición humana, sus
debilidades, sus fortalezas, para construir en conjunto el mundo en que
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vivimos, pero tomando en cuenta la complejidad que rodea al individuo. Si
se considera que el pensamiento complejo se crea y se recrea en el mismo
caminar, de la misma manera, la educación debe ir construyendo los
ciudadanos que son requeridos para afrontar los tiempos actuales y los
estilos de aprendizaje se presentan como una importante teoría rica en
sugerencias y en aplicaciones prácticas con grandes posibilidades de
alcanzar un aprendizaje más efectivo.
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