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Resumen: Esta investigación pretende identificar los estilos cognitivos en la dimensión Dependencia – Independencia de 

campo (DIC) de un total de 31 estudiantes de 3° y 4° de primaria pertenecientes a la Institución Educativa Normal 

Superior de Envigado (IENSE) por medio del test de figuras enmascaradas para niños (CEFT), correlacionado con las 

notas del último periodo para determinar el rendimiento académico. Los resultados mostraron que el estilo cognitivo 

dominante entre los estudiantes es la dimensión Dependencia de campo, con mayor participación en el grado cuarto (4°) y 

el rendimiento académico se promedió en una nota de 4.4. 

 

Palabras claves: Aprendizaje – Estilos cognitivos – Niñez – Rendimiento académico. 

 

Abstract: This research aims to identify the cognitive styles in the Dependency - Field Independence (DIC) dimension of 

a total of 31 3rd and 4th grade students belonging to the Higher Education Institution of Envigado (IENSE) by means of 

the figure test masked for children (CEFT), correlated with the notes of the last period to determine academic 

performance. The results showed that the dominant cognitive style among the students is the dimension Field dependence, 

with the highest participation in the fourth grade (4th) and the academic performance was averaged in a grade of 4.4. 

 

 

Key words: Learning - Cognitive styles - Childhood - Academic performance. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al programa de Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) para el año 

2015, Colombia mostró que el aprendizaje en 

asignaturas como Ciencias, Matemáticas y Lectura 

se encontraba por debajo del promedio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

De ahí, que se han venido implementando 

programas que buscan trabajar por una mejor 

calidad en la educación del país entre los cuales se 

encuentran: Ser pilo paga,  Supérate con el saber y 

Todos a aprender, sin embargo, ninguno de los 

mencionados programas permite identificar los 

estilos cognitivos que tienen los estudiantes, 

definidos éstos por Cohen (como se citó en 

Ramos, 1989) como el conjunto de reglas 

integradas para la selección y organización de los 

datos de los sentidos, proponiendo que en cada 

persona se encuentran una serie de procesos 

cognitivos que por medio de los sentidos logran 

integrar los pensamientos y conceptos de lo que se 

percibe, por ello, conocer como es la forma de 

aprender y generar aprendizaje, posibilitaría 

mejorar la calidad en la educación y plantear 

estrategias que implementen los maestros en sus 

clases para generar un proceso académico 

adaptado, de acuerdo al estilo cognitivo que 

posean los estudiantes. 

Por lo anterior, la presente investigación busca 

acercarse a la manera en que los estudiantes 

generan aprendizaje de una forma integradora a 

través de sus estilos cognitivos y cómo éstos 

podrían mejorar el rendimiento académico, el 

desarrollo de habilidades y competencias tanto en 
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la escuela como a nivel social desde la primera 

infancia.  

Los resultados obtenidos en la presente  

investigación permitirán identificar qué estilos 

cognitivos presenta el grupo de alumnos a quienes 

se les aplicó el Test de Figuras Enmascaradas 

(CEFT), lo cual puede posibilitar a las partes 

interesadas de la Institución y a los respectivos 

padres de familia, información relevante sobre las 

características de aprendizaje que posee cada 

alumno en función del entorno escolar, adicional a 

ello, permitirá dar pautas y estrategias educativas 

desde el ámbito psicológico con fundamentos 

epistemológicos y prácticos, para promover la 

educación hacia un aprendizaje individualizado. 

2. ANTECEDENTES 

 

El estudio sobre los estilos cognitivos ha tenido 

un notable incremento durante las últimas décadas 

en el ámbito latinoamericano, como se puede 

evidenciar en las numerosas publicaciones que se 

encuentran sobre el tema. A nivel local no se 

encontró ninguna investigación que abordara la 

temática explorada, sin embargo, se hallaron 

investigaciones en algunas ciudades de Colombia 

y países de Latinoamérica. 

 Mousavi, Radmehr y Alamolhodaei (2012) en 

España, realizaron una investigación con el 

propósito identificar si los estilos cognitivos  y la 

capacidad de memoria de trabajo puede influir en 

el rendimiento académico matemático y cuáles 

son sus variables para predecir dicho rendimiento, 

adicional también quisieron conocer los estilos 

cognitivos y la capacidad de memoria de trabajo 

cuando se predice el rendimiento matemático y se 

regula el resultado del conocimiento previo de los 

alumnos de matemáticas y la cantidad de tarea 

terminada en dicha materia. Se aplicó a una 

muestra de 183 niñas entre 15 y 16 años, las 

pruebas de Figura Embedded y el cuestionario 

Homework. Los datos analizados se llevaron a 

cabo por medio de regresión múltiple estándar de 

SPSS. Se evidenció en los datos obtenidos que 

ambos predictores presentan una correlación con 

el rendimiento académico, además, que para el 

estilo cognitivo hubo una relación más alta con el 

rendimiento que la memoria de trabajo. Se pudo 

concluir que tener conocimientos previos y hacer 

las tareas matemáticas, no influye en el estilo 

cognitivo dependiente de campo y tampoco en la 

baja capacidad de memoria de trabajo. El tamaño 

de los coeficientes de regresión reducidos a 0.17 y 

0.26, respectivamente evidenció que 

independientemente del tipo de estilo cognitivo de 

los alumnos, se puede tener un alto conocimiento 

matemático previo que permite ayudar a los 

aprendices para resolver problemas matemáticos y 

entender sus conceptos. 

Con la intención de determinar la correlación 

entre los estilos cognitivos en su dimensión 

reflexividad- impulsividad y las estrategias de 

afrontamiento, de un total de 63 estudiantes (31 

niños y 32 niñas) entre 9 y 11 años de edad, 

pertenecientes al colegio José Max León de la 

ciudad de Bogotá, Albarracín y Peña (2014) 

aplicaron para la identificación de los estilos 

cognitivos el Test de emparejamiento de figuras 

conocidas (MFF-20) y la Escala de Afrontamiento 

para Niños (EAN) utilizada para evaluar el 

reconocimiento de las estrategias de 

afrontamiento, con los cuales encontraron que en 

cuanto al estilo cognitivo de las niñas predomina 

el rápido - exacto con un total del 41,94% de la 

muestra,  seguido por el 29,03% de niñas con 

estilo reflexivo, 25,81% impulsivo y finalmente 

un 3,23% que corresponde a aquellas con un estilo 

lento – inexacto. Por su parte, para el caso de los 

niños un 40,63% del total de la muestra se ubica 

en el estilo cognitivo reflexivo siendo éste el estilo 

que predomina, frente a un 34, 38% impulsivo, 

seguido por el 15,63% de los niños que se 

ubicaron en un estilo lento-inexacto y un 9,38% 

situados en el grupo de rápidos-exactos. En cuanto 

a las estrategias de afrontamiento los hallazgos 

muestran que las estrategias con notable 

reiteración de uso son aquellas concentradas en la 

solución de problemas de forma activa, como lo es 

la actitud positiva y la comunicación de problema 

a otros, mientras que aquellas que hacen parte del 

estilo de afrontamiento improductivo, es decir, 

que no ayudan a la solución de problemas, como 

la indiferencia, evitar pensar en el problema y la 

conducta agresiva son de menor uso dentro de la 

muestra. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

Población. Participaron en la investigación 31 

niños y niñas de 3° y 4° grado de escolaridad de 

un colegio de Envigado. La aplicación del test se 

realizó (previo consentimiento informado) en el 

segundo semestre del año, a los alumnos que se 

encontraban presentes durante clases en dicha 

institución. En total fueron 20 niñas y 11 niños, 17 

niños de 3° grado y 14 de 4° grado. Los resultados 

académicos fueron proporcionados por la 

Dirección de la institución. 

 

Instrumento. Test de Figuras Enmascaradas 

para Niños (CEFT) de Witkin, Oltman, Raskin y 

Karp (1982). 

 El test de figuras enmascaradas permite medir 

el estilo cognitivo desde la dimensión 

Dependencia Independencia de campo perceptivo. 

Dentro de la medición se evalúa en una escala de 

0 a 25, en donde 0 es muy Dependiente y el 25 es 

muy Independiente. 

 Esta prueba consta de 25 figuras enmascaradas 

en 8 figuras simples que los niños de 7 a 12 años 

de edad deberán encontrar en las láminas que se le 

presentan, para la aplicación de la prueba se lleva 

a cabo en tres momentos, en el primer momento 

es el ensayo (7 ítems) y los dos siguientes 

momentos (9 ítems cada uno), los cuales 

componen el total de la prueba. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Tras la tabulación de los datos obtenidos de la 

muestra en la presente investigación, se presentan 

a continuación los siguientes hallazgos: 

10.1 Descripción de las variables demográficas 

de la muestra 

Tabla 1 

Características genotípicas de los participantes 

 
__________                ____________________________ 

Género   Frecuencia  Porcentaje_ 

 

Masculino        11    35,48 

Femenino                   20     64,52 

Total         31   100,0_ _  _ 

 
     Nota: De acuerdo a la tabulación de los 

resultados la muestra estuvo conformada por 31 

estudiantes, de los cuales el 65 %, es decir 20 

personas, eran de sexo femenino y el 35 %, es 

decir 11 personas, eran de sexo masculino. 

 

Tabla 2 

Edad de los participantes 

 

     

_______________________________ ____  

Rango de edad     Frecuencia   Porcentaje     

 

8 - 9   22  70,97 

10 – 11   9   29,03 

Total   31                    100,0___ 

 
 

Nota: Las edades más prevalentes de los 

participantes se situaron entre los rangos de 8 - 9 

años con un 70,97 %, es decir, 22 estudiantes y 9 

personas se situaron en un rango entre 10 -11 años 

(29.03 %). 

 

Tabla 3 

Estilo cognitivo de los participantes 

 
_______________________________________ 

Estilo      Frecuencia           Porcentaje 

Cognitivo     _________ 

Dependiente  22  70,97 

de campo 

 

Independiente 4  12,90 

de campo 

 

Mixto   5  16,13 

Total     31    100,0__  

 
Nota: En cuanto a los estilos cognitivos de los 

estudiantes, se halló que entre los participantes 

predomina el estilo dependiente de campo con un 

70,97% correspondiente a 22 estudiantes, un 

12,90% (4 estudiantes) fueron clasificados como 

independientes de campo y un 16,13% (5 

estudiantes) se ubicaron como mixtos. 

 

Tabla 4 

Logro académico de los participantes 

 
__________________________________ 

Notas   Frecuencia  Porcentaje 

Periodo     ____ 

3,0 - 3,9       5  16,13 

4,0 - 4,9       26   83,87 

Total        31  100,0__    _ 

 
 



 

ARTICULO DE TRABAJO DE 
GRADO  

Código: F-PI-028 

Versión: 01 

Página 4 de 10 

 

 

Nota: Se encontró que entre los participantes un 

83,87% (26 participantes) prima el logro 

académico con notas durante el último periodo 

sobre 4,0 frente a un 16,13% (5 participantes) que 

obtuvieron notas entre 3,0 y 3,9 durante el mismo 

periodo. 

 

Tabla 5 

Estilos cognitivos según el género de los 

participantes
_______________________________________            _          

Estilo cognitivo   Masculino          Femenino      

     ______________________                       

Dependiente             72,7%             70,0% 

                                      (8)                              (14) 

 

Independiente 0,0%   20,0% 

    (0)                (4) 

 

Mixto   27,3%   10,0% 

     (3)      (2) 

    ______________________                      

 

 
Nota: De acuerdo a la variable sexo de los 

participantes de la investigación, se encontró que 

predominó en la dimensión Dependiente de 

campo el género femenino en un 70% (14 niñas) 

al igual que para la dimensión Independiente de 

campo con un 20% para un total de 4 niñas; con 

respecto al género masculino se encontró una 

prevalencia en la dimensión Dependiente de 

campo con un 72,7% (8 niños), seguido éste de un 

27,3% (3 niños) que se situaron en un estilo 

cognitivo Mixto en el que también se ubicaron el 

10% (2 niñas), por su parte, para la dimensión 

Independiente de campo en el género masculino 

no se ubicó ningún niño. 

 

Tabla 10 

Estilos cognitivos según el rango de edad de los   

participantes 

 
Estilo cognitivo     8 – 9 Años     10 – 11 Años      

     ___________________ 

Dependiente  63,6%  88,9% 

     (14)     (8) 

 

Independiente  18,2%  0,0% 

      (4)    (0) 

 

Mixto   18,2%  11,1% 

      (4)     (1) 

    ___________________  
 

Nota: De acuerdo a la edad de los participantes 

se encontraron hallazgos significativos en el rango 

de 8 – 9 años en el estilo cognitivo Dependiente, 

en el cual se ubicó un 63,6% de la muestra (14 

estudiante), en cuanto al estilo Independiente y 

Mixto se situaron el 18,2% (4 estudiante) en cada 

uno. Por su parte en el rango de 10 -11 años para 

el estilo Dependiente se ubicó el 88,9% de la 

muestra (8 estudiante) y el 11,1% restante (1 

estudiante) se ubicó en el estilo Mixto. 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Cohen (como se citó en Ramos, 1989) definió 

los estilos cognitivos como el conjunto de reglas 

integradas para la selección y organización de los 

datos de los sentidos, proponiendo éste que en 

cada persona se encuentran una serie de procesos 

cognitivos, como la percepción, la sensación, las 

imágenes que a través de los sentidos logran 

integrar los pensamientos y conceptos de lo que se 

percibe. En esta medida, los resultados expuestos 

en esta investigación dieron lugar a comprender 

que los niños y niñas evaluados tienen un modo de 

percibir específico y que de este estilo dependerá 

como procesan la información recibida. 

      Dentro de la caracterización de los estilos 

cognitivos dependencia e independencia de campo 

(DIC), Meza (1987), realizó en su investigación 

un aporte frente a estas dimensiones, indicando 

que los independientes de campo (IC) tienden a 

centrarse en sí mismos con un referente primario 

en actividades psicológicas y los dependiente de 

campo (DC) tienden a apoyarse en referentes 

externos o ambientales para su actuación, lo 

anterior evidenciado en la presente investigación 

por medio de la observación, ya que a los niños y 

niñas dependientes de campo se les debió explicar 

más detalladamente la prueba y utilizar los 

ejemplos para que lograran comprender el 

objetivo y así identificar la figura compleja dentro 

de la simple, así mismo, se identificó que varios 

de los niños y niñas buscaban a los investigadores 

para esperar su aprobación en la búsqueda de las 

figuras, dejando en evidencia que los niños y 

niñas dependientes de campo tienden en ocasiones 

a mostrarse inseguros para las tareas a realizar, 

por su parte, los niños y niñas que presentaron la 

dimensión independiente de campo (IC), lograron 

concentrarse más, terminaron en menor tiempo 

que el resto de los participantes y no requirieron 
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ayuda adicional por parte de los investigadores, lo 

cual deja en evidencia el planteamiento de Meza. 

     En cuanto al rendimiento académico se 

encontraron similitudes con respecto a los 

resultados del estudio realizado por Dwyer y 

Moore (1995). Ellos llevaron a cabo una 

investigación del estilo cognitivo sobre el logro 

académico, donde participaron 183 estudiantes 

universitarios, evidenciando que los estudiantes 

independientes de campo lograron puntajes 

altamente significativos en pruebas de 

conocimiento que sus compañeros dependientes 

de campo, concluyeron que el estilo cognitivo está 

directamente relacionado con el logro académico, 

en referencia a dicha información en la presente 

investigación se encontró que los alumnos 

independientes de campo puntúan por encima de 

4,5 en asignaturas como matemática, biología y 

español y que su promedio total en las asignaturas 

es de 4,7, también se evidenció que el grupo de 

alumnos con estilo cognitivo dependiente de 

campo presentó un promedio en los logros 

académicos de 4,3.    

     Se presentaron dos hallazgos importantes en 

los resultados de la investigación que fueron la 

edad y el sexo, predominaron en la dimensión 

independiente de campo del total de participantes 

las niñas de 8 años de edad de tercero de primaria 

con un porcentaje del 13% y para los niños no se 

evidenció esta dimensión , puesto que en varias 

investigaciones ya realizadas la prelación en este 

campo se ha dado más en los niños, como lo 

demuestra la investigación de Piedrahita y Suaza 

(2016), de acuerdo con el género, los estilos 

cognitivos en la dimensión independencia de 

campo identificados, confirman una mayor 

tendencia de los niños debido a que arrojó un 

20%, con relación al resultado de las niñas que fue 

del 14%. Con respecto a la edad las investigadoras 

encontraron que las edades comprendidas entre 

los 7 y 8 años existen una mayor tendencia hacia 

la dimensión dependencia de campo, 

observándose en el presente trabajo que las niñas 

de 8 años tienden a ser más independientes. 

    La mayoría de los estudios demuestran que 

los niños y niñas a temprana edad tienden a ser 

independientes de campo, Ramos (1989) señala 

que con respecto a la edad hay un claro aumento 

durante los 8 años, del grado de independencia de 

dicho campo, este aumento parece ser modulado 

por el desarrollo evolutivo del mismo. 

    Por otra parte en los resultados de esta 

investigación, se evidenció en la aplicación del 

test, que los participantes que puntuaron alto en la 

dimensión independencia de campo, obtuvieron la 

mayor puntuación del total de los participantes 

entre los 12 y 15 aciertos, sin borrones ni 

vacilaciones evidenciadas en la aplicación de la 

prueba y por medio de la observación, de tal 

forma que se aprendieron la figura simple y la 

encontraron con facilidad, puesto que no se 

necesitó mostrarla de nuevo, adicional, su tiempo 

de entrega fue en promedio 30 minutos en su 

elaboración cuando el resto de los participantes se 

tardó entre 45 minutos y 1 hora, lo que corrobora 

lo expuesto por Ramos (1989), que indica que la 

dimensión independencia de campo, parece ser 

una característica perceptiva del funcionamiento 

intelectual, cuando se utiliza material viso 

espacial, apoya este postulado Goodenough (como 

se citó en Ramos, 1989) refiriendo que la 

dimensión independencia de campo se encuentra 

en una dimensión cognitiva más específica, 

debido a que se realiza por medio del test el 

desarrollo de habilidades de desenmascaramiento, 

rapidez – cierre y visualización espacial.  

 

6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos en cuanto a los estilos cognitivos 

en su dimensión dependencia – independencia de 

campo de los estudiantes de 3° y 4° de primaria de 

la Institución Educativa Normal Superior de 

Envigado (IENSE), dan cuenta de que predomina 

en dicha muestra el estilo cognitivo dependiente, 

seguido de ello, se evidencian hallazgos 

significativos en las variables rendimiento 

académico, grado de escolaridad, edad, sexo y 

tipo de familia. 

 

Para la dimensión dependiente de campo se 

presentó una prevalencia en las niñas con 14 

participantes y en los niños solo fueron 8, las 

edades predominantes en esta dimensión fueron 

estudiantes de 9 años, seguido de 10 años 

también, todos los estudiantes en esta dimensión 

presentan una tendencia a estar compuesta su 

familia por un tipo de familia nuclear. 
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Con respecto al rendimiento académico y la 

relación que se encuentra en los estilos cognitivos 

de los alumnos que participaron en la 

investigación, se identificó que en la dimensión 

ID su promedio es de 4,7 la nota más alta de la 

población y se destacan las materias con puntajes 

más altos teniendo en cuenta su grado de 

complejidad al aprenderlas como lo son las 

ciencias naturales, el área de humanidades, inglés, 

matemáticas y tecnología e informática logrando 

un alto desempeño, para la dimensión de estilo 

cognitivo mixto el promedio fue de 4,5 las 

materias destacadas en notas altas son Ciencias 

sociales, historia y geografía y educación 

artísticas, evidenciando en los alumnos una alta 

competencia para las asignaturas en mención y 

para la dimensión DC su nota en promedio es de 

4,3 las materias que presentan mayor 

competencias desarrolladas son educación artística 

y educación religiosa. 

Dentro de los resultados se halló un estilo mixto 

en la dimensión dependencia – independencia de 

campo donde se evidencia que está presente 

ambos estilos cognitivos, observándose que los 

niños predominan más que las niñas en esta 

categoría, las edades más representativas son los 9 

años, el curso que más presenta este estilo 

cognitivo es tercero de primaria. 

La dimensión independiente de campo fue la 

menor puntuación que se evidenció en los 

resultados, donde predomino las niñas en edad de 

8 años que se encuentran cursando tercer grado de 

primaria, con un estrato social predominante de 3 

y con diferentes tipos de familia constituida como 

lo es nuclear, reconstituida, monoparental y 

extensa.      
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