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RESUMEN:
Se sintetizó una herramienta pedagógica de
aprendizaje a través de los canales de percepción del
modelo Visual, Auditivo y Kinestésico (VAK), se
aplicaron 43 cuestionarios a estudiantes de la
generación 2017-2018 en el Programa Educativo de
Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad
Autónoma de Campeche. Los resultados fueron canal
Kinestésico 61%, Auditivo 44% y Visual 25%. Se
concluye que la herramienta es útil para elevar el
nivel de aprendizaje en educación superior.
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estilo VAK,
modelo Honey-Alonso, México

ABSTRACT:
A pedagogical tool of learning was synthesized
through the channels of perception of the Visual,
Auditory and Kinesthetic model (VAK), 43
questionnaires were applied to students of the
generation 2017-2018 in the Educational Program of
Pharmaceutical Chemist Biologist of the Faculty of
Sciences Biological Chemistry of the Autonomous
University of Campeche. The results were channel
Kinestésico 61%, Auditivo 44% and Visual 25%. It is
concluded that the tool is useful to raise the level of
learning in higher education.
Keywords: Learning Styles, VAK style, Honey-Alonso
model, Mexico (3-4 keywords)

1. Introducción
Actualmente existe diversidad de estrategias y técnicas de aprendizaje, generalmente
empleadas en el aula. Por lo que, los problemas que se enfrentan cotidianamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje tienden a disminuir gracias a la responsabilidad
compartida entre facilitadores y estudiantado por aplicar dichas herramientas de manera
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cotidiana es los espacios áulicos.
En este orden de ideas, los seres humanos ostentan diferentes formas para aprehender los
conocimientos e información debido a que ello se logra a través de diferentes canales de
percepción como por ejemplo el modelo Visual, Auditivo, Kinestésico (VAK), mismo que
permite identificar el mejor de los tres canales de percepción para cada estudiante, al
identificar la prevalencia jerárquica de cada uno de los perfiles visuales, auditivos y/o
kinestésicos. El proceso pedagógico reconoce estas diferencias, ya que la cantidad de
información que el cerebro logra retener depende directamente de la identificación de los
canales de percepción y de la estrategia didáctica que el docente emplee (Reyes, Céspedes y
Molina, 2017).
Este procedimiento requiere invertir mayor cantidad de tiempo por parte del docente a fin de
planear las actividades necesarias para abordar el abanico de posibilidades que existen en
los estilos de aprendizaje de manera colaborativa para contribuir al fortalecimiento del
sistema educativo local. La noción de estilo de aprendizaje incluye comportamientos
cognitivos y afectivos del estudiantado que indican las características, maneras de percibir,
interactuar y responder al contexto de aprendizaje cotidiano.
Por lo que, el objetivo central del ensayo es explicar la dinámica de los estilos de aprendizaje
de los estudiantes de nivel superior a fin de que, los facilitadores cuenten con información
recopilada in situ sobre las características particulares que ostentan los estudiantes para
diseñar actividades concretas que permitan la óptima comprensión de la información,
apropiación del conocimiento y elevar los niveles de aprendizaje entre cada uno de los
actores de este proceso.
Según la ANUIES (2006), los estudiantes aprenden de acuerdo a cuatro estilos los cuales
son: i) activo, es decir se vive la experiencia; ii) reflexivo, aquí los estudiantes llevan a cabo
la reflexión de la información que consultan o se les proporciona; iii) teórico, cuando a
través de la información obtenida le permite establecer hipótesis o supuestos sobre los
fenómenos o hechos en estudio y iv) pragmático, cuando existe un alto grado de
aprehensión del conocimiento para ser aplicado a solucionar problemas del contexto.
La velocidad en la que los adolescentes perciben los cambios a los que están expuestos, es
lenta si se compara con las modificaciones de su entorno. La apreciación del entorno se
relaciona con la madurez, pero también con el desarrollo de un cúmulo de experiencias que
advierten sobre la toma de decisiones, así como las consecuencias que se relacionan con las
mismas. El comportamiento de los estudiantes de primer ingreso al nivel superior está
escasamente consciente de los problemas ambientales globales por lo que, rara vez se
comprometen en acciones concretas para solucionar problemas locales de contaminación de
aguas, por ejemplo.
Es importante, que en las unidades de aprendizaje que abarcan problemas ambientales los
estudiantes de nuevo ingreso de nivel superior indaguen el contexto en el que se
desarrollan, las causas que les dieron origen, así como las consecuencias que muy
probablemente ocurrirán, de mantenerse al margen de los mismos. La analogía conciencia
adulta-entendimiento ambiental, permite fortalecer la apreciación de fenómenos ambientales
complejos, a partir de la comparación de experiencias de vida y ejemplificación de procesos
ambientales.
Desde la experiencia del estudiante de primer ingreso a nivel licenciatura, la ausencia de
conocimientos sobre las diferentes esferas de desarrollo conductual y formativo, opaca la
capacidad para crear un criterio propio que le permita comprender el origen de las cosas y
las consecuencias de sus decisiones. En el contexto de los problemas ambientales, la escaza
comprensión de las causas que los generaron y el desconocimiento de las consecuencias,
originó que, durante mucho tiempo, se dejaran de implementar medidas correctivas o
estrategias de mitigación de impactos adversos.
El reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), describió tres tipos de
problemas ambientales actuales presentes: i) en los que el clima es la influencia dominante
y en los que la única forma humana que existe para detener el proceso, es llevar a cero
cualquier emisión de bióxido de carbono (CO2) ; ii) aquellos, en los que la influencia del



clima es modesta y las proyecciones no son completamente malas; iii) y aquellos que se
asocian con la redistribución de organismos y la forma en la que, desde el punto de vista
humano, dicha redistribución podría generar impactos positivos o negativos (IPCC, 2014).
Estos escenarios podrían relacionarse con la influencia no deseada que el entorno genera
sobre los juicios de valor de los adultos de nuevo ingreso a las universidades públicas y
privadas de México y sobre la formación de identidades de los mismos. Para que esta
proyección de juicios de valor rinda frutos, se requiere tener pleno conocimiento del entorno,
lo cual es equiparable con el entendimiento de las causas y predicciones de los problemas
ambientales locales, pero con efectos globales.
La integración de los problemas ambientales con la experiencia de los adultos es vital para
comprender la forma como estos temas se deben abordar desde la perspectiva pedagógica.
Este trabajo considera el canal de percepción VAK de los estudiantes de nuevo ingreso de
Nivel Superior inscritos al Programa Educativo de Biólogo de la Universidad Autónoma de
Campeche (UACam). La muestra quedó integrada por 43 estudiantes de Biología de primer
ingreso que están medianamente informados sobre procesos de cambio climático y
moderadamente conscientes del cómo su entorno ha definido su forma de ser. Dadas estas
limitantes, se definió la mejor estrategia pedagógica para garantizar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

2. Metodología
El trabajo sigue una metodología deductiva, es decir, va de lo general a lo particular, se
aplica un estudio analítico y transversal, donde se revisaron fuentes primarias y secundarias
de información. En su desarrollo el método geográfico implicó las siguientes actividades
globales: trabajo de gabinete, comprendió la consulta de literatura especializada en temas
de pedagogía, estilos de aprendizaje de Cabrera (2014), educación y Biología; material
complementado por literatura de divulgación. También se realizaron las siguientes
actividades: a) procesamiento de bases estadísticas (resultantes del cuestionario muestral);
b) su representación concentrada en tablas; y c) redacción final del texto.
Para ello, se sustentó en los sujetos participantes cuyo total fue de 43 estudiantes de
Pregrado (1er año de Licenciatura), con rango de edad entre 18 a 21 años, que ingresaron
en el año 2017 al Programa Educativo de Biología de la Facultad de Ciencias Químico
Biológicas de la UACam, el instrumento utilizado en el trabajo fue el siguiente:
En el aula se emplearon tres estrategias fueron el debate, esquemas y dramatización por
cada canal de percepción utilizados por los estudiantes para lograr la competencia que
requiere de la temática de acidificación de océanos, observándose la adquisición en el
tiempo establecido para el desarrollo de las mismas en el aula. En tanto que, el trabajo de
campo, tuvo sus bases en la teoría de la localización, retroalimentada por observación
participante (Babbie, 2000). Abarcó la aplicación de los 43 cuestionario durante los días 28
al 31 del mes de agosto de 2017. Para ello, se aplicó el Test de Sistema de Representación
Favorito (de acuerdo al Modelo PNL) de la autora Ana Robles (2000). Este Test Visual,
Auditivo, Kinestésico (VAK), es para ayudar a descubrir la manera preferida de aprender
dado que cada persona tiene su manera preferida de aprender y el hecho de reconocer las
preferencias ayudará a comprender las fuerzas en cualquier situación de aprendizaje
(Robles, 2000).

3. Resultados
Para comprender la temática ambiental, se identificaron las áreas de conocimiento que
engloba el proceso. Se decidió abordar la temática de acidificación de los océanos y el
impacto que ésta genera sobre la biogeoquímica de los sedimentos marinos (IPCC, 2011),
en dos áreas de conocimiento sustantivo: i) componente físico-químico de los océanos y sus
sedimentos, así como las características económicas y ecológicas en aguas marinas del
Pacífico mexicano (Niño, Niño y Niño, 2016); y ii) comunidades biológicas de los mismos
además de flora y fauna en Áreas Naturales Protegidas de México (Niño, 2015).
El estilo de aprendizaje puede ser desarrollado a través de estrategias de enseñanza y una



manera de hacerlo es basarse en el canal de percepción Visual, Auditivo, Kinestésico en el
que el estudiante interpreta el mundo que le rodea (Gamboa, Briceño y Camacho, 2015), de
ahí que, se aplicaron 43 cuestionarios mismos que permitieron identificar el canal de
percepción VAK personalizado e incluso se logró determinar las características de enseñanza
y aprendizaje que habrán de integrarse como instrumento pedagógico.
El modelo, también llamado Visual-Auditivo-Kinestésico (VAK), considera fundamental el
criterio neurolinguístico, donde la vía de ingreso de la información puede ser el ojo, oído,
cuerpo o, si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, kinestésico), resulta
trascendental en las preferencias de quien aprende o enseña. Por ejemplo, cuando le
presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después?: ¿la cara (visual)?, ¿el nombre
(auditivo)?, ¿o la impresión (kinestésico) que la persona le produjo? (ANUIES, 2006).
El modelo VAK, toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar
mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Se utiliza el sistema de
representación visual siempre que se recuerda imágenes abstractas (como letras y
números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el que permite oír en la
mente voces, sonidos, música. Cuando se recuerda una melodía o una conversación, o se
reconoce la voz de la persona que habla por teléfono se utiliza el sistema de representación
auditivo. Por último, cuando se recuerda el sabor de la comida favorita, o lo que se siente al
escuchar una canción se emplea el sistema de representación Kinestésico (Rosabal, 2000).
Estilo visual, las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en imágenes, su
modo de representación a la hora de recuperar la información es visual, es decir, cuando
pretenden recuperar la información visualizan ésta en forma de imagen, por ejemplo, los
apuntes estudiados, esquemas, mapas, etc. Por tanto, las estrategias más acordes a este
estilo son: i) diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto; ii) mapas mentales; iii) mapas
conceptuales; y iv) esquemas (Romero, 2016).
Estilo auditivo, las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en sonidos
(figura 1). Su modo de representación de la información se produce de modo sonoro, es
decir, cuando pretenden recuperar la información suelen recordarla como una voz que les
dicta aquello que quieren recobrar. Por ejemplo, la voz de un compañero con el que ha
repasado la lección, la suya propia, las lecciones del profesorado, etc. Por tanto, las
estrategias más acordes a este estilo son: i) debate; ii) metáforas; iii) mnemotécnicas; y iv)
asamblea (Ibídem, 2016).

Figura 1
Panorámica de estudiantes de Biología de la UACam

Fuente: Valencia, 2017



Estilo kinestésico, este estilo es el más complejo a la hora de abordar estrategias de
aprendizaje acordes a él. El modo de representación de las personas en las que predomina
este estilo está muy ligado a sus sensaciones y percepciones de carácter fisiológico. Éstas
suelen tener mucha facilidad a la hora de aprender un deporte o trabajar manualmente en
cualquier cuestión, como por ejemplo dibujar, reparar, crear algo manualmente, etc. Por
tanto, las estrategias más acordes a este estilo son: i) trabajo de campo (figura 2); ii)
juegos de papeles; y iii) dramatizaciones (Ibid., 2016).
La diversidad de estilos de aprendizaje y canales de percepción que existe en el grupo de
estudiantes en análisis, sugiere que las estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas
por los facilitadores deben ser variadas y en cierta medida equilibradas a fin de evitar
centrarse en un solo enfoque (Gamboa, Briseño y Camacho, 2015).

Figura 2
Trabajo de campo, 2017

Fuente: Marvel, 2017

El reto de los facilitadores universitarios estriba en ser mediadores del proceso enseñanza-
aprendizaje, por lo cual es fundamental tomar en consideración las preferencias o
características individuales de sus estudiantes, ya que, al tener conocimiento de tales
diferencias en el aula de clase, pueden desarrollar un amplio abanico de estrategias
pedagógicas que propician la adquisición de conocimientos significativos (Castillo y Mendoza,
2015).



Figura 3
Canal de percepción VAK de los alumnos que ingresaron en 2017

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1, se muestra que 44 % de los estudiantes utilizan el canal auditivo, por lo que,
el estudiante puede repetir lo que escucha y memoriza secuencias o procedimientos
(Gamboa, Briseño y Camacho, 2015). Por ello, se emplearon las estrategias en el aula de
debate y nemotécnica.
El 26% de los estudiantes utilizaron el canal visual, lo que sugiere que los alumnos piensan
en imágenes y tienen la capacidad de captar diversa información con gran velocidad (Reyes,
Céspedes y Molina, 2017), por lo que, se utilizaron mapas mentales y conceptuales en la
exposición, investigación y análisis de la acidificación de los océanos (Ibídem, 2015).
El 14% de los estudiantes utilizan el canal kinestésico que es cuando todo lo que sienten se
debe al escuchar una canción (Rosabal, 2000) por lo que, se empleó el trabajo de campo y



dramatización (Gamboa, Briseño y Camacho, 2015). Finalmente, el 7% ostenta combinación
en equilibrio de auditivo-kinestésico y visual-kinestésico, y el 2% visual-auditivo. Estos
estudiantes ya se consideran con las estrategias empleadas en el aula para adquirir la
competencia en la temática de acidificación oceánica en los estudiantes de nuevo ingreso de
la generación 2017 de la Licenciatura de Biología.

4. Conclusiones
Los facilitadores actualmente deben aplicar métodos para la detección de los canales de
percepción de los estudiantes para determinar las estrategias para el aprendizaje de las
competencias al considerar el modelo Visual, Auditivo o Kinestésico (VAK).
El modelo VAK contribuye para que los facilitadores consideren los canales de percepción de
sus estudiantes al utilizar estrategias visuales, auditivas y kinestésicas de forma adecuada
en el ámbito áulico.
Las tres estrategias empleadas en la enseñanza de la temática de acidificación de océanos
de la competencia establecida en la Unidad de Aprendizaje, fortalecieron el aprendizaje de
los estudiantes ya que, al aplicar las rúbricas correspondientes, se obtuvieron resultados de
la competencia del nivel estratégico. Por lo que, fue de gran ayuda el diagnóstico de los
canales de percepción de los estudiantes de nuevo ingreso para la enseñanza de la temática.
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