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Resumen 

Una población de profesionales altamente competitivos depende de una educación superior de 
calidad. Se requiere constante innovación y mejoras continuas. Dichos cambios y mejoras 
dependen en gran parte de los maestros, quienes cumplen un rol clave facilitando el aprendizaje a 
través de diversas herramientas (Escribano, 2018) Entre las más efectivas están aquellas que 
utilizan elementos visuales, puesto que presentan conceptos de una manera objetiva, clara y 
accesible; estimulan el interés, la motivación del estudiante, facilitan la capacidad de atención y 
contribuyen a retener las ideas por más tiempo (Suárez, 2020; Nediger, 2020). En la búsqueda de 
una herramienta adecuada para el aprendizaje del estudiante se encontró a la infografía, expuesto 
por diversos estudios tanto internacionales como nacionales, que avalan su importancia en 
diferentes áreas, sin embargo, aún son necesarios estudios que lo respalden en la educación 
superior. Ante este contexto, la presente investigación planteó como objetivo determinar si existe  
relación entre el uso de la infografía y la comprensión de los contenidos temáticos en estudiantes 
de educación superior, para el logro de este propósito la investigación fué aplicada, con diseño no 
experimental de enfoque cuantitativo y alcance correlacional; la muestra será censal, la cual estuvo 
conformada por 80 estudiantes de la Escuela de Postgrado de una universidad privada de Lima, la 
técnica a emplear fué la encuesta y como instrumentos se aplicaron dos cuestionarios que 
permitirán determinar la relación que existen entre el uso de la infografía y el nivel de comprensión 
de contenidos. En relación a los resultados de la hipótesis general, se obtuvo un p < 0,001 (< 0,05) 
y un Rho= 0,745 con lo cual queda determinado  que la relación entre el uso de la infografía y la 
comprensión de los contenidos temáticos en estudiantes de educación superior en una Universidad 
Privada de Lima Metropolitana, 2023 es  significativa, directa y de nivel considerable. Con ello se 
concluye que cuanto más alta es la experiencia con el uso de la infografía, la sensación de 
comprensión de los contenidos temático será adecuada en los estudiantes que participaron del 
estudio. 
 

 

Palabras clave: Infografía, comprensión de contenidos temáticos y estudiantes 
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Abstract 

A highly competitive population will depend on a quality education, with higher education being 
especially considered when we talk about highly competitive professionals. For this, constant 
innovation and the search for continuous improvements are required, as well as solutions to the 
obstacles that may arise in the educational system. These changes and improvements, of course, 
not only depend on the institution but also on its pillars, which are the teachers, who play a key 
role facilitating student learning, as well as constantly learning and searching for new and better 
tools to teaching (Scribe, 2018). Among the most effective learning and understanding tools are 
those that use visual elements such as mind maps, infographics, flowcharts, among others, since 
they help present concepts in an objective, clear, and accessible way. In addition, they stimulate 
the interest and motivation of the student, facilitate the attention span and help to retain ideas for 
longer through images, and their more entertaining visualization. (Suárez, 2020; Nediger, 2020). 
In the search for an adequate tool for student learning, Infographics was found to be the most 
appropriate technique, exposed by various international and national studies, which support its 
importance in different areas, since they are excellent to help process and understand the 
information visually, however, studies are still needed to support it in the field of higher education. 
For this reason, the objective of this research is to determine if exist relationship between the use 
of infographics and the understanding of thematic contents in higher education students, to achieve 
this purpose the research will be applied, with a non-experimental design of quantitative approach 
and correlational scope; the sample will be census and will be made up of 80 students from the 
Postgraduate School of a private university in Lima, Peru; The technique to be used will be the 
survey and two questionnaires will be applied as instruments that will determine the relationship 
between the use of infographics and the level of content comprehension. In relation to the results 
of the general hypothesis, a p< 0,001(<0.05) and a Rho= 0.745 were obtained, with which it is 
determined that the relationship between the use of infographics and the understanding of thematic 
contents in students of higher education in a Private University of Metropolitan Lima, 2023 is 
significant, direct and of a considerable level. With this, it is concluded that the higher the 
experience with the use of infographics, the feeling of understanding of the thematic contents will 
be adequate in the students who participated in the study. 

 
 

Keywords: Infographics, comprehension of thematic contents and students 
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Introducción 

Una población altamente competitiva va a depender de una educación de calidad, siendo 

considerada en especial la educación superior cuando hablamos de profesionales altamente 

competitivos. Para ello se requiere la constante innovación y búsqueda de mejoras continuas, así 

como soluciones a los obstáculos que se puedan presentar en el sistema educativo. Dichos cambios 

y mejoras, claro está, no solo dependen de la institución sino de sus pilares que son los maestros, 

quienes cumplen un rol clave facilitando el aprendizaje de los alumnos, así como de estar en un 

constante aprendizaje y búsqueda de nuevas y mejores herramientas para la enseñanza (Escribano, 

2018). Entre las herramientas de aprendizaje y comprensión más efectivas están aquellas que 

utilizan los elementos visuales como los mapas mentales, infografías, diagramas de flujo, entre 

otros, puesto que ayudan a presentar conceptos de una manera objetiva, clara y accesible. Además, 

estimulan el interés, la motivación del estudiante, facilitan la capacidad de atención y contribuyen 

a retener las ideas por más tiempo través de imágenes, y su más entretenida visualización. (Suárez, 

2020; Nediger, 2020). En la búsqueda de una herramienta adecuada para el aprendizaje del alumno 

se encontró a la Infografía como la técnica más apropiada, expuesto por diversos estudios tanto 

internacionales como nacionales, que avalan su importancia en diferentes áreas, ya que son 

excelentes para ayudar a procesar y comprender de forma visual la información, sin embargo, aún 

son necesarias investigaciones que lo sustenten en la educacion superior



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

La globalización conllevó a nuevas oportunidades para todos los países; sin embargo, en aquellos 

que no pudieron aprovecharla se ampliaron las desigualdades. La calidad y equidad de los sistemas 

educativos, particularmente del nivel superior, determina en muy buena medida el lugar que cada 

país ocupa en el nuevo contexto internacional y las posibilidades de estos en lograr una inserción 

beneficiosa dentro de la llamada globalización (UNESCO, 2020).  

En este contexto, los estudiantes universitarios esperan poder encontrar fácilmente un 

trabajo después de terminar sus estudios o que puedan utilizar sus conocimientos en diversas 

actividades académicas, empresariales o personales. Sin embargo, esto no siempre es posible 

porque hay dos problemas. La primera es que las universidades e instituciones no necesariamente 

las preparan para lograr estos objetivos debido a la calidad desigual tanto de la educación que 

ofrecen como de las carreras y especialidades que ofrecen; por ello, los estudiantes y jóvenes que 

logran terminar una carrera profesional, no tienen los niveles o estándares suficientes para 

comprender y analizar críticamente el material de lectura (UNESCO, 2017). 
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 La segunda se debe a que no existe suficiente demanda laboral de egresados en la 

economía y sociedad; y al subempleo de las competencias profesionales o técnicas adquiridas en 

universidades e institutos. Según las Estadísticas de Calidad de la Educación (ESCALE) del 

Ministerio de Educación, el 16% de la población del país logra continuar sus estudios después de 

la secundaria. 

El incremento de jóvenes (de 17 a 24 años) ha generado una mayor matricula en educación 

universitaria, ya que pasó de 426 mil 29 estudiantes en el 2009 (10.4%) a un 1 millón 206 mil 137 

en el 2020 (26.4%) (Benites,2021), ello debido al incremento en la oferta de instituciones privadas, 

sin embargo, presentan una gran variabilidad en cuanto al costo y la calidad de los servicios 

educativos ofrecidos. Por lo que, mejorar la calidad de la enseñanza sería clave para que la 

educación superior tenga un retorno positivo hacia la sociedad. 

Para que la educación superior juegue un papel preponderante al generar una población 

altamente competitiva educacionalmente, requiere innovaciones profundas, permanentes y 

continuas en el sistema educativo. Se trata de los cambios en el rol del docente, convirtiéndolo en 

un facilitador del aprendizaje del estudiante, quién debe permanecer constantemente aprendiendo 

(Rojas, 2019). En el contexto de la pandemia COVID-19, se migró a la educación a distancia, las 

clases impartidas por medio de esta modalidad han evidenciado la ausencia de metodologías que 

logren apoyar y favorecer el aprendizaje virtual de los estudiantes, en especial en educación 

superior.  

Ello ha provocado un descenso en el progreso de los estudiantes con respecto al desarrollo 

de las competencias útiles para desenvolverse adecuadamente en su vida académica. La educación 
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en esta era digital ha generado un cambio en el aprendizaje y el requerimiento de uso en 

herramientas que le permitan al docente hacer clases amenas, pero a la vez que transmitan 

contenido consistente para la correcta formación de estudiante (Dussel et al.,2020).  

La experiencia de los últimos semestres post-pandemia es una oportunidad para la 

reinvención pedagógica y la modernización de la educación universitaria, que incluya la evolución 

hacia una gestión de las universidades con liderazgo y eficiencia (Watermeyer y otros, 2020; 

Amemado, 2020 y Samoilovich, 2020). Las universidades tienen la responsabilidad de formar a 

los estudiantes para un mundo más integrado y dinamico digitalmente.  

Sin embargo, imparten las clases con el material que consideran apropiado, asumiendo que 

es suficiente para que todos los estudiantes aprendan lo que se está enseñando; sin embargo, no se 

consideran los diferentes niveles y tipos de aprendizaje, así como los vacíos conceptuales que 

pueda tener una persona. Es así, que el docente debe asumir pues una labor de facilitador de 

información que debe estar atento a las situaciones que a diario se suscitan en el aula de clase 

(física o virtual) en los distintos niveles cognitivo, afectivo, social, psicológico, andragógico y 

didáctico (Soto, 2018).  

Ante la nueva realidad, las universidades tendrán que reinventar las formas de aprendizajes 

y los entornos que proveen para que a través de la digitalización el estudiante pueda aprender y 

ampliar sus conocimientos a través de herramientas digitales (OECD, 2020). Aprovechando así el 

uso de imágenes digitales, contenidos audiovisuales y otras herramientas de esa índole, para captar 

la atención e interés del estudiante. Finalmente, siendo las infografías un instrumento ideal que 
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combina la lectura con gráficas llamativas, que facilitan la comprensión de contenidos complejos 

y estimulan visualmente a los estudiantes a aprender y conocer más sobre el tema (Pérez, 2018).  

Por ello, es importante reflexionar respecto a su uso e implementación en este importante 

campo educativo y comunicacional, logrando dar un paso más en el proceso de la mejora 

educativa, para que asi la educación superior desempeñe ese rol tan importante de generar una 

población altamente competitiva educacionalmente, lo cual requiere de innovaciones profundas, 

permanentes y continuas en el sistema educativo. Se trata de los cambios en el rol del docente, 

convirtiéndolo en un facilitador del aprendizaje del estudiante, quién debe permanecer 

constantemente aprendiendo (Quiroz, 2017). 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre la infografía y la comprensión de los contenidos temáticos en 

estudiantes de educación superior de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de relación entre la infografía y la teoría implícita receptiva en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023?  

¿Cuál es el nivel de relación entre la infografía y la teoría interpretativa en estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023?  

¿Cuál es el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 20mm23?  
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¿Cuál es el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva retórica en 

estudiantes una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023?  

¿Cuál es el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva crítica en estudiantes 

una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si existe relación entre el uso de la infografía y la comprensión de los 

contenidos temáticos en estudiantes de educación superior en una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2023. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría implícita receptiva en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023.  

Determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría interpretativa en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva retórica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva crítica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica  

El presente trabajo se realiza con el fin de establecer relación entre el uso de la  infografía con la 

comprensión de contenidos temáticos, aportando así a la relevancia de su uso como herramienta 

metodológica para una mejor comprensión de diferentes temas en los estudiantes de educación 

superior, el resultado de este permitirá incorporar una herramienta visual de gran valor de síntesis, 

demostrando que la infografía es adecuada para mejorar la comprensión de los contenidos o temas 

académicos de nivel universitario. El presente estudio se basa en las teorías de constructivismo de 

Piaget (1952) y aprendizaje significativo de Ausubel (1963). 

1.4.2. Metodológica 

La relevancia metodológica se sustentó en el uso de dos instrumentos que presentaron la validez y 

confiabilidad pertinente para ser aplicados; para la variable infografía, se utilizó el instrumento de 

análisis de experiencia de aprendizaje estético infográfico y para la variable comprensión de 

contenidos se empleó la ETICOLEC, ambos adaptados y validados para la realización de la 

presente investigación. Los cuestionarios en mención quedaron a disposición de la comunidad 

académica con el fin de que sirvan para la realización de futuros estudios. 

1.4.3. Práctica  

Los resultados obtenidos beneficiaron a todos los actores educativos del ente universitario 

seleccionado, especialmente los estudiantes ya al conocer la relación entre las variables de estudio 

permite mejorar la sensación de comprensión de la información, por otro lado, incrementar el uso 

de la infografía como herramienta visual oportuna permite la síntesis debido la sencillez de la 
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herramienta ya que genera una mayor retención  con el impacto visual, haciendo que el mensaje 

sea mucho más memorable e incluso facilite el proceso de enseñanza de temas densos.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Dentro de las limitaciones de la investigacion, se pueden especificar los siguientes: 

Un primer aspecto está relacionado a la revisión de la bibliografía, son muy escasos los 

estudios internacionales recientes que relacionan las mismas variables del presente estudio; del 

mismo modo, a nivel nacional no hay estudios en el grupo etario de mi población; los ubicados 

están más abocados a educación básica regular, especialmente en los niveles de inicial y primaria; 

por lo que, el número encontrado fue muy reducido en relación al nivel de educación superior, y  

en su mayoría eran cualitativos. 

En este sentido, al momento de elaborar el capítulo de antecedentes y discusión, se tuvo 

cierta limitación.   

Otra limitación que presentó el estudio, fue al trabajar los instrumentos, ya que se tuvieron 

que hacer las modificaciones correspondientes recomendadas en el juicio de expertos, según la 

normativa de la investigacion.  

En la validez de constructo, tanto el análisis factorial exploratorio (AFE) como el análisis 

factorial confirmatorio (AFC), se obtuvieron valores por fuera del rango deseado, siendo una 

limitación para el estudio el bajo N muestral. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Lestari y Purnama (2023), el estudio presentó como propósito “Averiguar el efecto del uso de 

infografías como medios de aprendizaje para la comprensión lectora de los estudiantes 

universitarios”, para esta finalidad la investigación tomo una orientación cuantitativa y  

correlacional, para la muestra considero a 20 estudiantes, a quienes aplicaron instrumentos 

consistentes en la entrega de infografías relacionadas a diversos temas y un Test  para evaluar la 

comprensión lectora de 20 enunciados; como resultado obtuvieron  por medio de la prueba Chi 

cuadrado un p<0,05, entre el uso de las infografías y la comprensión lectora de los estudiantes, 

asimismo el 80% de estudiantes indicaron que las infografías les ayudaban a comprender los 

textos, concluyendo al respecto que las infografías resultan ser un recurso de aprendizaje efectivo 

que permite que los  estudiantes puedan lograr una acertada comprensión lectora. 
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Elald (2021) tuvo como objetivo “Reinterpretar los hallazgos de los estudios que investigan 

la efectividad del uso de Infografía sobre el rendimiento académico”. Llevó a cabo un diseño de 

investigación no experimental con aspectos cuantitativos sobre el uso de la infografía en la 

educación. Se utilizaron las pautas de Cohen que sugieren que ≤ 0.20 es un tamaño del efecto 

pequeño, 0,50 es un tamaño del efecto moderado y ≥ 0,80 es un tamaño del efecto grande, la Prueba 

de heterogeneidad (estadística Q) que muestra la prueba de heterogeneidad Chi-cuadrado (χ2) con 

grado de libertad (k-1) para probar si existe heterogeneidad entre los estudios. Además, valor I², 

se calculó un indicador de heterogeneidad (Petticrew & Roberts, 2006) y se encontró que era 

95.966 lo que indica un alto nivel de heterogeneidad según la clasificación de Higgins y Thompson 

(2002). Como resultado de la prueba de heterogeneidad, se encontró que el valor estadístico de 𝑄 

es 272.667. Debido a que excedan el valor crítico de la distribución chi-cuadrado (χ2 (.95) =19.67), 

se confirmó que la distribución de los tamaños del efecto era heterogénea. Concluyendo 4321||1 

Jittraphorn (2021) tiene como objetivo “Investigar los efectos del uso de la estrategia KWL-

Plus a través de infografías en las habilidades de comprensión de los estudiantes tailandeses de 

inglés como lengua extranjera y explorar sus actitudes hacia el uso de la estrategia KWL-Plus a 

través de infografías en un aula presencial de inglés como lengua extranjera”. Los participantes de 

la muestra incluyeron 15 estudiantes de primer año que estudian inglés en la Universidad Nakhon 

Sawan Rajabhat de Tailandia. Los instrumentos fueron cuestionarios y preguntas abiertas sobre 

las opiniones de los estudiantes sobre el uso de KWL-Plus a través de infografías como material 

de instrucción. Las estadísticas utilizadas para el análisis fueron una prueba T de muestras 

pareadas, medias y desviación estándar. Los principales hallazgos del estudio se pueden resumir 

en dos áreas: hubo una diferencia estadísticamente significativa en sus puntuaciones medias (p < 
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0,001), que fue superior a las de la prueba previa después de que se introdujo la estrategia KWL-

plus; y respecto al resultado de las preguntas abiertas basadas en el análisis de contenido que reveló 

que los estudiantes estaban satisfechos con el uso de la estrategia KWL-Plus a través de infografías 

como material de instrucción para mejorar las habilidades de comprensión lectora. Concluyendo, 

los estudiantes se motivaron a ser aprendices activos en un entorno de aula colaborativo al ver la 

implementación de la estrategia KWL-Plus a través de infografías mientras leían pasajes en inglés 

mejorando la comprensión lectora de los estudiantes.  

Kebangsaan (2020) tuvo como objetivo “Determinar la eficacia del uso de infografías para 

ayudar a los estudiantes a comprender un texto”. Esta investigación cuantitativa utiliza el diseño 

de investigación de Kemmis y McTaggart (Kemmis, 2008). Utilizó un muestreo intencional y con 

cuestionarios. Estas pruebas fueron realizadas por los participantes inmediatamente después de su 

sesión de lectura durante las lecciones tradicionales y de intervención. El análisis de datos 

cuantitativos se realizó mediante el software SPSS para comparar las puntuaciones medias de la 

prueba previa y la prueba posterior. Esta investigación, se empleó una prueba T de muestras 

pareadas. El resultado (t=6,23, p=0,00) demuestra contundentemente que el uso de infografías ha 

mejorado la capacidad de los estudiantes para comprender bien el texto y captar mejor el 

significado. En este sentido, concluye que el uso de infografías fue eficaz para mejorar la 

comprensión lectora entre los estudiantes, lo cual ayudará a los docentes a utilizar la intervención 

y la tecnología para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el texto y también permitirá a los 

estudiantes disfrutar de la lectura.  

Bicen y Beheshti (2019), realizan una pesquisa como el objetivo “Evaluar las percepciones 

y evaluar los logros de aprendizaje en estudiantes del idioma inglés mediante el uso de  
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infografías instructivas”, el enfoque fue cuantitativo, correlacional y descriptivo; la muestra estuvo 

conformada por 130 estudiantes, el instrumento que emplearon consistió en dos cuestionarios, el 

primero de 21 items para valorar la percepción de los estudiantes sobre las infografías, y un 

segundo cuestionario de 13 ítems para valorar el rendimiento académico de los estudiantes; entre 

sus resultados encontraron correlación significativa entre el método de infografía instructiva con 

el aprendizaje de vocabulario en inglés (p=0,04), concluyendo que desde la percepción de los 

estudiantes las infografías instructivas han fomentado el aprendizaje de  manejo de información, 

lo que llevo a mejorar su desempeño académico del idioma inglés. 

Istikomah (2019) tuvo como objetivo “Conocer las respuestas y la comprensión de los 

estudiantes al usar infografías para aprender inglés en el séptimo semestre de la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera mediante el uso de tecnología informática de Departamento de 

Inglés del IAIN Salatiga 2018/2019”. El enfoque de la investigación fue cuantitativo. La técnica 

de recopilación de datos se dio mediante el uso de cuestionarios. Se utilizo en primera instancia 

prueba de validez se realiza comparando el conteo de r y la tabla de r, si el conteo de r es mayor 

que la tabla de r es válido caso contrario no lo es. En la observación realizada en este estudio todos 

los valores fueron validados. Además, se aplicó una prueba de confiabilidad se realiza mediante la 

comparación del alfa de Cronbach. Todos los resultados sometidos a este indicador obtuvieron 

resultados mayores al 0.6 como resultado el cuestionario es confiable. Esta investigación 

demuestra que las respuestas de los estudiantes a las infografías son positivas. El 50,0 % está de 

acuerdo en que a partir de las infografías aprenden nuevos vocabularios, al 63,3 % les resulta fácil 

entender el material para aprender inglés y el 60,0% disfruta usando infografías. El 63,3% de los 

participantes están de acuerdo en que sí entienden la información de las infografías, el 46,7% 
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entienden cuando el profesor utiliza infografías y el 46,7% entienden más al realizar infografías. 

Finalmente, el 53,3% perciben que aprender idioma inglés con infografías en más sencillo. El 

53,3% sienten que es más interesante, y están de acuerdo en que las infografías pueden aumentar 

su enfoque de aprendizaje; y el 60,0% están de acuerdo en que las infografías pueden mejorar su 

creatividad a la hora de aprender. Concluyendo, las respuestas y comprensiones de los estudiantes 

a las infografías son buenas, y está en línea con las motivaciones de los estudiantes para aprender 

inglés.  

Mohd (2017) esbozó cono objetivo “Determinar los elementos más importantes en la 

infografía que pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes de Diseño Gráfico y Medios 

Digitales, y asegurar la aceptación de los estudiantes con el uso de infografías como herramienta 

para facilitar el aprendizaje”. Para este estudio se utilizó el enfoque cuantitativo, con una población 

de estudiantes de cuarto (04) y quinto (05) semestres de la carrera de Diseño Gráfico y Medios 

Digitales. La confiabilidad de este estudio se basó en el instrumento de ítems según el valor Alfa 

de Cronbach. Se llevó a cabo mediante uso de cuestionarios. Los hallazgos de media y desviación 

estándar demostraron que las características que se encuentran en las infografías pueden influir en 

los estudiantes y en la sesión de aprendizaje, en función de la puntuación media general que fue 

(M = 3,92, SD = 0,69) que se indicó en el nivel "Alto" (consulte la Tabla 2). Un total de 72,8%, 

que incluye a 72 encuestados, que se encontraban en el nivel "Alto", afirmó que los estudiantes se 

encuentran de acuerdo con el uso y las características de las infografías. De este modo, concluye 

que la infografía al ser una herramienta didáctica permite solucionar problemas de aprendizaje de 

los estudiantes, especialmente al fortalecer las habilidades de alfabetización visual.  
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Bicen (2017) tuvo como objetivo “Indagar sobre las percepciones de los estudiantes sobre 

el uso de infografías en educación” mediante un estudio cuantitativo. El número total de 

estudiantes de pregrado que participaron en esta investigación fue de 163. Los datos se acumularon 

con preguntas cerradas y fueron analizados a través de un enfoque descriptivo. El resultado del 

análisis muestra que más del 82% de los estudiantes realmente está de acuerdo en utilizar la 

infografía como método educativo en aprendizaje. Por otro lado, el T (163) = -1.981, p= 0.49 

<0.05, mostró que tanto varones como mujeres tienen casi las mismas percepciones con respecto 

al consumo de tiempo de estudio por infografía. Concluye que la mayoría de los estudiantes cree 

que las infografías pueden mostrar los temas en una forma más efectiva y, por lo tanto, contribuye 

en acelerar el aprendizaje. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Atachahua (2022) tiene como objetivo “determinar el impacto de la infografía digital como 

tecnología Fundamentos de la enseñanza de la comprensión de textos filosóficos La ética de una 

universidad privada de Lima. Método de investigación, el enfoque es aplicado. Diseño 

cuantitativo, no experimental. La población de estudio (53) fueron estudiantes Los fundamentos 

morales de la carrera, según el 4º ciclo de la Facultad de Pedagogía y Humanidades. Los resultados 

del estudio se analizaron mediante la prueba T de Student y la prueba de Wilcoxon, que no mostró 

diferencia significativa entre los dos indicadores (p > 0,05), concluyendo que no existe una 

estrecha relación entre la infografía digital y la comprensión de textos filosóficos. , pero mirando 

la dimensión La conclusión es que en el caso de las infografías de texto, hay mejoras tras su 

aplicación. Manejo de estrategias de instrucción en el contexto de comprensión y comprensión del 
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razonamiento. Según los criterios, no hubo efectos significativos después de aplicar el tratamiento 

(infografía digital). 

Rivera y Alberca (2020), el objetivo de su estudio fue “Examinar la relación que se da entre 

estrategias didácticas y comprensión lectora en estudiantes universitarios”; la investigación tomo 

como diseño el no experimental, nivel correlacional y enfoque cuantitativo, contaron con  una 

muestra de 67 estudiantes, y aplicaron los instrumentos  como la Escala de percepción de 

estrategias didácticas utilizadas por el docente, de 15 items y el Test de comprensión lectora de 20 

ítems,  suministrados por medio de encuesta; el resultado principal fue una significancia p< 0,05 

y el Rho= 0,296; concluyendo que existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 

comprensión lectora de universitarios, por ello los docentes en su praxis educativa han de aplicar 

estrategias didáctica ya que las mismas fomentan el  desarrollo de  habilidades de comprensión 

lectora en los discentes. 

Ccencho y Cóndor (2019) buscaron “Determinar la influencia de la aplicación de la 

infografía en el aprendizaje de las materias de historia, geografía y economía”. Dentro de la 

metodología se consideró como hipótesis la influencia positiva que genera la infografía en el 

aprendizaje de las materias. Para realizar la investigación se utilizaron herramientas de tipo 

cuantitativo como reforzamiento de la información numérica que se pudiera obtener. Así mismo, 

cabe señalar que se utilizó el método científico de forma general y el experimental de forma 

específica, utilizando un muestreo no probabilístico. Para el análisis estadístico, los estadígrafos 

utilizados fueron: media aritmética, la mediana, moda, varianza, desviación estándar, y la T de 

Student de diferencia de medias, coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach y la normalidad 

de Shapiro-Wilk. Dentro de los resultados después de realizar todo el estudio y analizar la prueba 
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T de Student que arroja un (⁄2 ≅ 2.0860) se llega a la conclusión que si existe influencia 

significativa del método de la infografía y el aprendizaje.  

Ccorahua (2018) tuvo como objetivo “Reconocer la importancia del uso de la infografía 

digital como una estrategia didáctica en el contexto educativo de nivel superior”. Con un enfoque 

cuantitativo de nivel aplicativo, trabajó con un muestreo no probabilístico a conveniencia del 

investigador. Además del proceso de confiabilidad por estadísticos alfa de Cronbach, también se 

realizó la recolección de datos con cuestionarios validados por evaluación de expertos y 

comparados con 2 hipótesis. El estadístico utilizado fue T Student porque se ajusta a la Normalidad 

de los datos. De acuerdo con el objetivo común, el valor medio de la prueba previa y posterior del 

aprendizaje del curso de psicología cognitiva, la media del grupo experimental aumentó de 9,04 a 

15,04 y la media del grupo de control aumentó de 8,12 a 11,52. De esto se concluyó que el uso de 

la infografía en los estudiantes de educación superior sí influyó de manera positiva 

Kahan (2018) buscó “Determinar si la infografía mejora la comprensión de la información 

periodística de las diferentes secciones del diario La República en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Nueva Esperanza”. Dentro de la metodología se 

consideró como hipótesis que efectivamente la infografía se relaciona de manera positiva 

influyendo en el incremento de la comprensión de la información periodística de las diferentes 

secciones del diario. Para realizar la investigación se utilizaron herramientas de tipo cuantitativo, 

utilizando un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para el análisis estadístico, se usó la prueba 

de comparación T-Student para muestras no relacionadas. Respecto al coeficiente de confiabilidad 

se utilizó Alfa de Crombach y para la normalidad a Shapiro-Wilk. Dentro de los resultados después 

de realizar todo el estudio se encontró un resultado menor (P<0.05), por ello se rechazó la hipótesis 
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nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. Como conclusión se determinó que las infografías servirán 

para mejorar la comprensión periodística en los estudiantes. 

Quiroz (2020) buscó “Proponer y diseñar una infografía animada que permita la 

comprensión del modelo de economía circular en un ámbito universitario que mejore el 

conocimiento previo que se tenía al respecto”. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, 

de nivel descriptivo y de diseño no experimental. Se aplicó la técnica de la encuesta con 17 

preguntas cerradas a una muestra de 30 trabajadores de mantenimiento. Se llevó a cabo un 

muestreo probabilístico aleatorio simple y una prueba de confianza, así como medias de los datos 

recolectados, se puede apreciar que los encuestados tienen dificultades en el manejo de los residuos 

sólidos. Se concluyó que una gran proporción de los trabajadores de mantenimiento en el contexto 

anterior tenían un conocimiento básico de los temas de economía circular relacionados con la 

gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, el diseño de infografías animadas para la gestión de 

residuos sólidos puede informar al personal universitario del servicio ambiental sobre el modelo 

de economía circular, ya que este recurso audiovisual puede considerarse una forma dinámica de 

presentar la información, aumentando el porcentaje de conocimiento del 57 % al 80 % de los 

encuestados.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Infografía 

Se denomina así a la herramienta metodológica compuesta de piezas visuales que colabora 

mostrando gráficamente la información. Se utiliza principalmente para brindar información 

compleja mediante una presentación gráfica permitiéndola sintetizarla o esclarecerla o hacerla más 

atractiva su lectura (Isla,2020).  
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El término infografía proviene de las palabras información y grafía. Nace con la finalidad 

de informar de modo distinto a través de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y 

representaciones. Llegando así de forma visual al estudiante. La infografía es aquella que busca 

hacer entendibles los números, los procesos y los hechos (Pogo, 2019). Ayuda a sintetizar 

información, facilita la visualización de datos e ideas, gracias a su presencia común y creciente en 

las redes sociales y en los medios de comunicación, así como en documentos digitales de amplia 

circulación (Cadena, 2019).  

De forma sencilla se puede decir que las infografías son representaciones diagramáticas 

con contenido informativo (Begoña, 2018), que presentan generalmente en su estructura textos, 

símbolos, íconos, diagramas, dibujos, entre otros elementos, los cuales son armónicamente 

jerarquizados e integrados para formar una pieza gráfica rica e instructiva desde el punto de vista 

de la comunicación (Cueva, 2019).  

Dentro del ámbito educativo las infografías como lo propone Jara (2023) “aplica como una 

estrategia didáctica que aborda el desarrollo de las capacidades del área en estudio del sujeto desde 

un entorno gráfico llamativo” (p. 16), considerando este aspecto el  estudiante obtendrá  mayor 

apoyo con la información brindada por este recurso y construirá significativamente sus 

conocimientos, le permitirá manejar información actualizada, propiciando autonomía en su 

aprendizaje, puesto que gran parte del  conocimiento se obtiene por medio de  los sentidos y en 

especial de la vista (Valero,  2001). 

Por sus principios cognitivos, organización de la información y representación gráfica, la 

infografía es una herramienta ideal para la difusión de información en la educación. Desde 
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entonces, prefiere los modelos mentales y proporciona al usuario información importante que 

mejora su asimilación y aprendizaje. (Mata, 2020). 

Hacer uso de la infografía como medio didáctico permite según Gutiérrez (2016) 

aprovechar sus características que ayudan a transformar la información compleja a simple, sin 

dejar de lado lo relevante, de esta manera se logra trasmitir e incrementar la información para que 

el estudiante lo utilice, despertando interés y motivación por aprender. 

Teoría del constructivismo y aprendizaje significativo 

La teoría constructivista tiene sus bases en la construcción del conocimiento de los 

estudiantes de manera autónoma siendo por lo tanto activa y participativa. Es así como el 

estudiante construirá sus propias hipótesis seleccionando y transformando los conocimientos 

adquiridos y con ello ser capaz de tomar decisiones (Ausubel, Novak y Hanesian, 1997).  

Según esta teoría cada uno tiene su forma y tiempo para dar un significado a lo que va 

aprendiendo. Para lograr este tipo de aprendizaje son necesarias las tareas significativas con las 

cuales el estudiante resuelva problemas contextualizados dándole un sentido a lección. Es 

necesario que el estudiante utilice los conocimientos previos. El Maestro actuará como un 

mediador entre los conocimientos y los estudiantes; mediante el uso de estrategias que incentiven 

la participación y disposición, así como motivación del estudiante por aprender (Saldarriaga-

Zambrano, 2016). En este sentido, será la infografía la herramienta o estrategia de apoyo ideal para 

el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1997).  
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Representantes  

Ausubel (1963), psicólogo estadounidense quien propuso lo que se conoce como aprendizaje 

significativo el cual afirma que el aprendizaje se da como un resultado final de la comprensión de 

un conocimiento nuevo relacionado con los conocimientos previos de los estudiantes como un 

proceso de construcción de significados. La perspectiva del aprendizaje propuesta se fundamenta 

en el término de estructura cognitiva, que no parte de cero puesto que los estudiantes tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados en 

favor de ellos mismos (Litwin, 2022).  

El elemento central del proceso de aprendizaje significativo será la capacidad de atribuir 

un significado a cualquier contenido nuevo que adquiera el estudiante. Para ello, se buscará 

profundizar y ampliar aquel significado construido mediante la participación constante durante las 

clases y con ello, juega un rol importante las herramientas y nuevas tecnologías que se puedan 

implementar en la educación (Litwin, 2022).  

El aprendizaje significativo de Ausubel se refiere a un tipo de aprendizaje en el cual los 

nuevos conocimientos se conectan con la estructura cognitiva previa del individuo, aportando 

relaciones significativas y relevantes entre la información que se quiere aprender y los conceptos, 

ideas o experiencias que ya se se encuentran escondidos en la mente del estudiante (Viera,2019). 

Cuando hablamos del uso de la infografía en el aula de clase, podemos entenderla como 

una herramienta que facilita el aprendizaje significativo. Una infografía es una representación 

visual que combina elementos gráficos, texto y datos para presentar información de manera clara 

y concisa. Al emplear infografías en el contexto educativo, se promueve el aprendizaje 
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significativo al permitir que los estudiantes relacionen la información visual con sus conocimientos 

previos y construyan un entendimiento más profundo de los conceptos presentados. (Litwin, 2022). 

Algunas de las formas en que la infografia puede fomentar el aprendizaje significativo en 

el aula son: 

 Organización visual: La infografía puede organizar la información de manera jerárquica o 

secuencial, lo que facilita que los estudiantes establezcan relaciones lógicas entre los 

conceptos y los coloquen en contexto. 

 Simplificación de la información: Al presentar datos e ideas de forma visualmente atractiva 

y concisa, la infografía ayuda a los estudiantes a comprender mejor la información ya 

identificar los puntos clave sin sobrecargar su capacidad cognitiva. 

 Relación con experiencias previas: Algunos elementos de la infografía pueden evocar 

recuerdos o asociaciones con experiencias pasadas de los estudiantes, lo que facilita la 

conexión con los nuevos conocimientos. 

 Estímulo de la creatividad: Las infografías permiten una presentación creativa y atractiva 

de la información, lo que puede aumentar el interés de los estudiantes y, a su vez, mejorar 

su retención y comprensión. 

 Facilitar el aprendizaje visual: Algunas personas aprenden mejor a través de la información 

visual. Las infografías ofrecen una alternativa atractiva y efectiva para aquellos estudiantes 

que se benefician más de los estímulos visuales. 

En resumen, el uso de la infografía en las aulas de clase puede potenciar el aprendizaje 

significativo de Ausubel al proporcionar una herramienta visual y organizada que ayuda a los 
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estudiantes a conectar la nueva información con sus conocimientos previos, facilitando la 

comprensión y retención de los conceptos clave. 

Jean Piaget (Neuchâtel, Suiza, 1896 – Ginebra, 1980) psicólogo constructivista suizo cuyos 

pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una 

influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna (Fernández, 2019).  

El constructivismo de Piaget plantea que el aprendizaje es un proceso interno que se da en 

interacción con lo externo, por lo que es importante brindar a los estudiantes los espacios y recursos 

necesarios para promover el aprendizaje mutuo; la estimulacion de nuevas experiencias nos hace 

adaptar conocimientos previos, y esta adaptacion se divide en asimilacion de informacion y 

adaptacion a señales de esquemas o estructuras cognitivas previas que conducen al aprendizaje. 

Así, la organización o proceso (reorganización propiamente dicha) de clasificación y 

sistematización del conocimiento permanece invariable (Fernández, 2019).  

El elemento central del proceso de aprendizaje significativo será la capacidad de atribuir 

un significado a cualquier contenido nuevo que adquiera el estudiante. Para ello, se buscará 

profundizar y ampliar aquel significado construido mediante la participación constante durante las 

clases y con ello, juega un rol importante las herramientas y nuevas tecnologías que se puedan 

implementar en la educación (Litwin, 2022).  

La teoría de Piaget también contribuyó al desarrollo de métodos de enseñanza que 

promueven el aprendizaje activo, porque el conocimiento mismo debe construirse activamente 

para ser realmente comprendido (Fernández, 2019).  
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Piaget no consideraba la inteligencia como un conjunto de elementos simples más o menos 

aislados, sino como un sistema, un todo organizado, en el que los elementos individuales se 

coordinan y se relacionan estrechamente entre sí, formando una estructura unificada del estudiante. 

Así, el papel del docente en este proceso pasa a ser visto como un guía, donde el docente no es 

responsable de la transferencia mecánica de información, sino de crear condiciones y encontrar 

métodos adecuados para que el estudiante pueda desarrollar su inteligencia durante la construcción 

del conocimiento. Esta teoría entonces, crea un punto de partida para inferir que, gracias al 

aprendizaje autodirigido, el estudiante construye su conocimiento a partir de sus experiencias 

previas, los contenidos impartidos por el docente y las adecuadas oportunidades educativas creadas 

por éste. Permitiéndose así el logro de un aprendizaje  con  comprensión que  más  fácil generaliza 

a otros  contextos  y  serían  más  duraderos  en  el  tiempo  y  por  último  que  de  esta  forma  los  

alumnos aumentan el sentido de su propia capacidad para generar conocimientos valiosos por sí 

mismo y lo puedan usar en el futuro.(Saldarreaga, 2016) 

Estructura de la infografía  

El primer paso para realizar una infografía es determinar su objetivo principal. Las infografías 

pueden variar según si será la explicación de algún concepto o tecnología, si se tratará de analizar 

datos estadísticos, si será resumir algún tema, realizar la descripción de algún producto o servicio, 

o por último contar alguna historia. El siguiente paso es extraer la información, filtrarla y descubrir 

cual es el objetivo principal de comunicación para mostrar únicamente la data relevante sin cargar 

el documento. Por último, se procede a elaborar la infografía separada por 3 secciones (Acevedo 

y Córdoba, 2021):  
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 La introducción, en esta parte se coloca la información previa para inducir la lectura y generar 

interés en la infografía. Según el autor debe seguir el siguiente patrón “responder la siguiente 

pregunta ¿Por qué debería interesarle al lector explorar la infografía? Y mostrar el objetivo”. 

Esta parte se compone de un título acompañado de una síntesis de lo que se va a presentar.  

 El cuerpo, esta sección es la que le da sentido a la infografía siendo la más importante puesto 

que muestra de manera novedosa la “información desconocida” para el lector. Es la parte 

dominante, tanto por el aspecto grafico como el textual que trabajan aliados para generar una 

vista, ágil y fácil de comprender. Hacia el final de la sección se encuentra la “moraleja”, es un 

mensaje similar a una conclusión.  

 El pie, esta es la última parte y se detalla el nombre de la infografía y las referencias de donde 

se han extraído todos los datos.  

Finalmente, si partimos del objetivo es enseñar al estudiante, trasladarle conocimientos y 

ayudarle para que capte de la mejor forma el mensaje, la infografía es el válido para que el mensaje 

llegue y sea entendido rápida y fácilmente pues gracias a los elementos visuales que incluyen las 

infografías generan la atención del lector, y logramos que se interese más por el tema planteado en 

clase.  

Tipos de infografia 

Valenzuela (2022), detalla los tipos de infografías y la estructura de la cual se compone basándose 

en dos diferentes criterios: Por su composición o por su finalidad.  
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Por su composición 

 Cronológica (línea de tiempo), describe la evolución del tiempo mostrando la información en 

forma temporal.  

 Comparativas, compara dos o más ítems o valores.  

 Diagrama de flujo, muestra visualmente el proceso de una actividad.  

 Descriptiva, extrae los tópicos más importantes de una lectura.  

 Secuencial, la narrativa sucede bajo una línea de tiempo.  

 Estadística, detalla las métricas, tendencias o resultados, investigaciones de mercado, ventas, 

encuestas y otros de la misma índole.  

 Geográfica, localiza la información en un espacio geográfico.  

 Jerárquica, determina los niveles adecuados para mostrar la información.  

Por su finalidad 

 Periodística, se genera únicamente a través de la narrativa.  

 Didáctica, se centra en la información científica.  

 Informativa, muestra la información más notable.  

 Empresarial, centrada en cubrir las necesidades corporativas. 

Dimensiones de la variable infografía  

Según el Marco de experiencia de aprendizaje estético de Wilson, Parrish y Dunlap (2011) 

se consideran los siguientes:  
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 Inmediatez: Para establecer la inmediatez, un diseñador o educador necesita involucrar a los 

estudiantes directa e instantáneamente con el contenido para crear una sensación de urgencia 

o entusiasmo. La narración de historias, por ejemplo, es una forma de establecer la inmediatez 

porque captura la autenticidad emocional de la situación. La estructura y el diseño de una 

infografía probablemente pueden respaldar la inmediatez al compartir detalles emocionales y 

sensuales, incluidos ejemplos claros y representaciones visuales de ideas complejas (Dunlap, 

Lowenthal, 2016). 

 Maleabilidad: la maleabilidad permite a los estudiantes determinar el significado y la 

relevancia personales, y ser copropietarios/cocreadores de la experiencia. Para ser maleable, 

una infografía necesita suficiente flexibilidad para que los estudiantes puedan influir en su 

propia experiencia de la infografía y los resultados asociados con las acciones influenciadas 

tomadas debido a la exposición a la infografía. Una infografía puede establecer la maleabilidad 

animando a los estudiantes a interactuar con el contenido (por ejemplo, haciéndoles preguntas 

que fomenten la reflexión, permitiéndoles examinar la infografía de más de una manera, 

proporcionando vías de contenido basadas en árboles de decisión) (Dunlap, Lowenthal, 2016).  

 Convincente: una infografía convincente es aquella que es tan poderosamente irresistible que 

evoca el interés, la atención y la admiración de los estudiantes. Una forma en que las 

infografías pueden ser convincentes es compartiendo ideas o problemas provocativos o 

novedosos; lo inesperado puede hacer que un mensaje sea memorable y pegajoso (Heath & 

Heath, 2007). La estructura y la secuencia de una infografía pueden ayudar a que sea 

convincente, impulsando al estudiante a través del contenido a través de una sucesión de ideas 

relacionadas. Otra forma de hacer que una infografía sea convincente es utilizar una estructura 
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narrativa que impulse al estudiante a través del contenido para averiguar qué sucede a 

continuación (Dunlap, Lowenthal, 2016).  

 Resonancia: la resonancia tiene que ver con la reverberación, una experiencia sensorial que 

conduce a un efecto relevante y duradero. Cuando una infografía es resonante, es probable 

que encienda imágenes, emociones y recuerdos. En esencia, la resonancia tiene que ver con la 

conexión, y cuando una infografía ayuda a los espectadores a establecer conexiones, la 

infografía tiene más resonancia para ellos. La narración de historias, así como el uso de 

representaciones visuales que ilustran conexiones y relaciones, pueden ayudar a que una 

infografía resuene entre los estudiantes (Dunlap, Lowenthal, 2016).  

 Coherencia: La coherencia se refiere a la lógica, la claridad y la consistencia. Una infografía 

coherente es aquella que comparte un mensaje completo y bien formado que es creíble (Heath 

& Heath, 2007). Sin coherencia, una infografía puede desarticularse, lo que luego afecta 

negativamente la capacidad de los estudiantes para participar y obtener significado de la 

infografía (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

2.2.2. Comprensión de contenidos temáticos 

La comprensión no solo es contar con una forma de entender el conocimiento, es tener la capacidad 

de profundizar lo aprendido, es decir, ser capaz de reflexionar a partir de lo aprendido (Domingo, 

2021), y de aplicar dicha información a un sin número de contextos y ámbitos de la vida.  

La comprensión en acción refiere actuar flexiblemente, manipulando la información, es 

decir, utilizándola (Pérez, 2022). El estudiante posee la capacidad de hacer, basado en el 

pensamiento y conocimiento, pues la comprensión es siempre acción, movimiento y constante 
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desafío permanente. Es por ende sinónimo de aprendizaje profundo (Carretero, 2021). Las 

acciones de comprensión requieren diferentes formas de pensar. La comprensión es abierta y 

gradual, implica el dominio de lo desconocido, ir más allá de la posesión y de nuestros límites, 

sugiere un estado de autonomía, creatividad y flexibilidad.  

La comprensión, implica un proceso complejo, 

permite al lector crear activamente representaciones de significado haciendo asociaciones 

basadas en el conocimiento con las ideas contenidas en el texto a partir de sus conocimientos 

previamente adquiridos. Este modelo mental está constituido por representaciones dinámicas que 

van cambiando a medida que se avanza en la lectura del texto de lo singular o lo concreto, a lo que 

no se puede visualizar en un contexto espacio– temporal específico (Cuñachi, 2018).  

Celi (2019) comenta que un texto también puede ser mejor comprendido en función de la 

presencia de indicadores y señalización dentro del mismo. La relación entre estos dos elementos 

favorece a la comprensión, ya que la base del texto puede representarse de forma que se incorpore 

al modelo de representación, de modo que la adquisición de conocimientos específicos permite a 

los alumnos reproducir el texto y utilizarlo constructivamente.  

Dado que el nivel de comprensión del texto depende del nivel de conocimientos sobre un 

dominio específico, entre mayor sea éste, se requerirá en menor grado de la cohesión del texto y 

de redundancia de ideas (Alvarado, 2019).  

Teoría del constructivismo y aprendizaje significativo 

La comprensión es la facultad de lograr adquirir el aprendizaje, en otras palabras, si lo entendemos, 

lo comprendemos, incrementando así el saber o el conocimiento. Lo importante es que el 
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estudiante sepa o conozca qué aprender y cómo aprenderlo, pues el constructivismo fomenta el 

hecho de dar a los estudiantes herramientas para que puedan aprender de forma más sencilla, y 

además activamente siendo el estudiante protagonista durante el proceso de aprendizaje (Salas, 

2019).  

El aprendizaje significativo de Ausubel, en relación con la comprensión de contenidos 

temáticos, se refiere a un proceso de adquisición de conocimientos en el cual los nuevos conceptos, 

ideas o información se conectan de manera relevante y no arbitraria con la estructura cognitiva 

preexistente del individuo. Esta estructura cognitiva está formada por los conocimientos, 

experiencias y conceptos previos que el estudiante ha adquirido a lo largo de su vida 

(Rodriguez,2018). 

 En el aprendizaje significativo, los contenidos se integran en la estructura cognitiva 

existente, lo que implica que el estudiante establece relaciones significativas entre los nuevos 

conocimientos y los conceptos ya almacenados en su mente. Estas relaciones pueden ser de dos 

tipos: 

 Subordinación: Los nuevos contenidos se relacionan con conceptos ya existentes en la 

estructura cognitiva, utilizar jerarquías y conexiones de dependencia. El estudiante 

identifica cómo los nuevos conceptos son ejemplos, ejemplificaciones o casos especiales 

de conceptos más amplios o generales que ya comprende. 

 Combinación: Los nuevos contenidos se vinculan con otros conceptos previos para formar 

una estructura más amplia y coherente. El estudiante integra la nueva información con 
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conocimientos anteriores, lo que le permite crear una comprensión más global y cohesiva 

del tema. 

En este proceso de aprendizaje, la comprensión de contenidos temáticos se enriquece y 

profundiza, ya que el estudiante no solo memoriza la información de manera aislada, sino que la 

relaciona con su experiencia previa y le da un significado personal. Al establecer estas conexiones 

significativas, los nuevos conocimientos se vuelven más accesibles, memorables y aplicables en 

diferentes situaciones y contextos. 

        Para fomentar el aprendizaje significativo y la comprensión de contenidos temáticos, los 

educadores pueden utilizar estrategias como el uso de analogías, la presentación de ejemplos y 

casos reales, el fomento del diálogo y la reflexión sobre el tema, la promoción de la participación 

activa del estudiante en el proceso de aprendizaje y la creación de ambientes que facilitan la 

construcción de significado a partir de las experiencias y conocimientos previos de cada estudiante. 

        La teoría del constructivismo y la comprensión de contenidos temáticos hacen sinergia 

cuando el estudiante entiende el mundo que le rodea basándose en su propio punto de vista, y 

teniendo en cuenta siempre las vivencias que ha tenido en el pasado que le servirán para afrontar 

el presente y el futuro (Vargas, 2020).  

La tabla siguiente, muestra tipos de habilidades cognitivas a desarrollar en el proceso de 

comprensión que nos lleva a consolidar el proceso de enseñanza/aprendizaje para que sea 

verdaderamente significativo, integrando el aprendizaje en las redes memorísticas a partir de la 

comprensión (Olivares, 2006). 
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Tabla N° 1 

Habilidades cognitivas a desarrollar en el proceso de comprensión 

Habilidades cognitivas 

Analizar                                                    

Observar                                                  

 

Clasificar                                                  

Ordenar                                                    

Memorizar                                               

Representar 

Interpretar                                                

Evaluar                                                     

Acciones que se pueden realizar 

Comparar, subrayar, distinguir, resaltar 

Concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos (que 

previamente se han determinado) 

Jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar 

Reunir, agrupar, listar, seriar 

Retener, conversar, archivar, evocar, recordar  

Simular, modelar, dibujar, reproducir 

Razonar, argumentar, deducir, explicar 

Examinar, criticar, estimar, juzgar 

Nota: La tabla indica las habilidades cognitivas a desarrollar en el proceso de comprensión y las 

acciones que el autor recomienda realizar para que ello se lleve a cabo. Tomado de Olivares, 2006, 

p. 268 

Representantes 

El punto que rescata Piaget en su teoría es que el aprendiz se hace preguntas sobre su objeto de 

conocimiento y es además una persona cuyo razonamiento forma parte de la misma acción que 

realiza (Palacios, 2022). Para Piaget el conocimiento es acción en proceso constante. Es así que la 

comprensión de contenidos temáticos se vuelve un logro, sin embargo, se requiere la colaboración 

de la institución educativa, la cual deberá permitir la accesibilidad a las condiciones de enunciación 

(Zuluaga, 2020).  
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Características para generar comprensión de contenidos temáticos en estudiantes de 

educación superior  

Según Neira (2022), lograr la comprensión de los contenidos temáticos en estudiantes de 

educación superior requiere características del contenido y forma en que se transmite, las cuáles 

permitirán que aquella transmisión de conocimiento sea eficaz.  

 Disposición 

Para los estudiantes de educación superior es importante entender como esa instrucción aplica 

para enriquecer su forma de vida, logrando motivarse cuando el impacto es significativo.  

 Fundación o experiencia  

La acumulación de experiencias es lo que le permite al individuo tener una base sobre la cual 

se apoyarán los nuevos conocimientos que va adquiriendo.  

 Autodirección  

Por el ritmo de vida de los estudiantes, estos requieren disponer de herramientas que le 

permitan adquirir nuevos conocimientos a un ritmo individual. Es decir, quieren hacerse cargo 

de su proceso de aprendizaje.  

 Orientación al aprendizaje  

Los estudiantes valoran los conocimientos que pueden aplicar de forma práctica, es decir 

encontrar la practicidad en la vida real de lo que están aprendiendo. Esto les da la confianza 

para que puedan asumir desafíos con los conocimientos recién adquiridos. 
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Dimensiones de la variable comprensión de contenidos temáticos 

Según el instrumento creado por Perales y Correa (2021), en su instrumento titulado Escala de 

Teorías Implícitas de Comprensión Lectora (ETICOLEC) de docentes en servicio, se consideran 

las siguientes dimensiones:  

 Teoría implícita receptiva: La comprensión consiste en reproducir fielmente el mensaje del 

texto (Hernández, 2008); asimismo de acuerdo con Makuc y Larrañaga (2015) este aspecto se 

basa “en la suposición de que el significado se transmite directamente del autor al lector, el 

lector se concibe como un receptor, cuyo objetivo principal es extraer el significado 

intencionado por el autor del texto más que construirlo activamente” (p. 35), lo que significa 

que el lector se enfoca en el significado literal del texto. 

 Teoría implícita interpretativa: La comprensión es un proceso activo de construcción de 

significado por parte del lector que puede dar lugar a múltiples interpretaciones subjetivas 

(Hernández, 2008), al respecto la OCDE (2020) es enfático al precisar que  un estudiantes con 

capacidad lectora, posee habilidad de comprender e interpretar diversos  tipos de contenido, 

lo que significa descifrar representaciones, ya sean de carácter lingüístico o de cualquier otro 

tipo. 

 Teoría implícita constructiva-aplicativa: La comprensión consiste en poner en relación lo leído 

con la propia vida (conocimientos, experiencias) para aplicarlo a ella (Hernández, 2008 y 

Perales-Escudero et al., 2017); Calderón y Quijano (2010) “en todo este proceso de 

comprensión lectora  juega un papel importante el conocimiento previo que tenga el lector 
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sobre el tema, sus vivencias, experiencias, sentimientos, los cuales permitirá darle un 

significado y aplicarlo a su  situación  personal” (p. 359). 

 Teoría implícita constructiva-retórica: La comprensión implica en examinar la situación 

comunicativa en la que el texto está involucrado (género, autores, lectores, sus motivos y 

contextos y las relaciones con otros textos) y modificar la forma de abordar el texto en función 

de ello (Perales-Escudero et al., 2017).  

 Teoría implícita constructiva-crítica: La comprensión implica evaluar y poner en duda lo leído 

considerando su veracidad, pertinencia y/o carga ideológica (Perales-Escudero et al., 2017). 

Asimismo, el lector al aplicar este aspecto de la comprensión de contenidos deberá valorar el 

texto desde su postura, realizar un análisis crítico de aquello que considera es pertinente y 

desechar lo que no considere cumple con este criterio, para esta finalidad es necesario que el 

estudiante se encuentre motivado para aprender procurando obtener saberes nuevos (Brito, 

2020).  

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la infografía y la comprensión de los contenidos 

temáticos en estudiantes de una universidad privada de Lima metropolitana, 2023. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la infografía y la teoría implícita receptiva en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 
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Existe relación significativa entre la infografía y la teoría interpretativa en estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva retórica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva crítica en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación 

Por la naturaleza del presente estudio se consideró el método hipotético- deductivo. Mediante 

este método se combinan la reflexión racional al formular la hipótesis y la deducción, junto con 

la observación y la verificación, conocido como momento empírico, en otras palabras, es un 

sistema de procedimientos metodológicos que propone afirmaciones en forma de hipótesis y 

verificaciones mediante la deducción entre ellas o de las conclusiones o mediante la 

confrontación entre los últimos hechos (Sánchez et al., 2018). 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado es el método cuantitativo. Este tipo de estudio muestra sus resultados de 

forma numérica, parte de la recolección de datos en las fuentes primarias, para luego analizarlas 

buscando responder los objetivos planteados al inicio de la investigación. Se establecen datos 

confiables que puedan estar sometidos a posteriores investigaciones enfocadas en las mediciones 

objetivas y el análisis estadístico, matemático o numérico de los datos recogidos a través de 
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sondeos, cuestionarios y encuestas, o mediante el uso de datos estadísticos preexistentes. (Sánchez 

et al., 2018). 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de tipo aplicada, la cual confronta la teoría con la 

realidad problemática de manera práctica, buscando predecir un comportamiento específico en 

beneficio de la sociedad ante cierta problemática planteada. Los problemas pueden ser a nivel de 

grupo o a nivel individual. Se utiliza para abordar problemas prácticos y mejorar la eficacia de los 

procesos y tecnologías existentes en una amplia variedad de campos de estudios (Dorantes, 2018). 

3.4. Diseño de la investigación  

El diseño es no experimental, es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos, puesto que solo se recopilaron datos mediante encuestas y basado en ello 

se obtendrán los estadísticos para inferir los resultados necesarios (Ochoa, 2019). 

Gráfico 1 

Diagrama del diseño de la investigación 

          O1 

M  r 

                       O2 

Donde:  

M: Muestra 

O1: La infografía (variable independiente) 

O2: La comprensión (variable dependiente) 
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r: Relación entre O1 y O2 

Respecto al nivel del estudio, este fue de tipo correlacional. Según Hernández y Mendoza 

(2018) considera de alcance correlacional ya que se intenta determinar si existe una relación entre 

dos variables. En el cual el investigador entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin 

influencia de ninguna variable extraña. En cuanto al corte será transversal. 

3.5. Población, Muestra y Muestreo 

Población: La población estuvo conformada por los estudiantes matriculados en el 2do, 3ro y 4to 

semestre académico 2023-I (siendo un total de 154), de la Escuela de Postgrado de la maestría en 

docencia universitaria de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con Sánchez et al. (2018), esta población se elige por su homogeneidad en las 

características que el investigador haya planteado sobre el conjunto de elementos que se quiere 

investigar, estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas 

como es el caso de la presente investigación. 

Muestra: Se trabajó con toda la población de estudio, siguiendo los criterios de inclusión y 

exclusión, constituída finalmente por 80 estudiantes de la Escuela de Postgrado pertenecientes al 

2do, 3er y 4to ciclo de maestría en docencia universitaria de una universidad privada de Lima 

Metropolitana.  

Al respecto Hernández y Mendoza (2018), mencionan que la muestra es un conjunto de 

casos definido, limitado y accesible, que cumple con una serie de criterios predeterminados que 

permitirán replicar el estudio de manera válida y confiable; y poder realizar inferencias sobre la 

población. 
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Muestreo: El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, es decir, que se empleó esta 

técnica de muestreo dado que el investigador selecciona la muestra basada en un juicio subjetivo 

en lugar de una selección al azar. Para el presente estudio se seleccionaron a los estudiantes de la 

Escuela de Postgrado del 2do, 3er y 4to ciclo de la maestría en docencia universitaria y se 

excluyeron a los estudiantes del 1er ciclo dado que no se tuvo acceso a los mismos para aplicar los 

instrumentos.  Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) señalan que esta técnica de selección de 

muestra en la que los elementos de una población se eligen de manera no aleatoria, sea por 

conveniencia o facilidad de acceso a los sujetos o elementos que estarán incluidos en la muestra.  

Criterios de inclusión:  

Estudiantes matriculados en la Escuela de Postgrado de la maestría en docencia 

universitaria que estuvieron presentes el día que se efectuaron las encuestas y que dieron su 

consentimiento para ser encuestados. 

Estudiantes de la Escuela de Postgrado de la maestría en docencia universitaria que se 

encontraban cursando el 2do, 3er y 4to ciclo de estudios en la universidad privada de Lima 

Metropolitana durante el presente año 2023.I. 

Criterios de exclusión:  

Estudiantes de la Escuela de Postgrado de la maestría en docencia universitaria que no 

estuvieron matriculados y presentes el día que se realizó la encuesta y que no dieron su 

consentimiento para ser encuestados. 

Estudiantes que se encontraron cursando el 1er ciclo de la maestría en docencia 

universitaria  y estudiantes que se encontraron cursando otras maestrías en la universidad privada 

de Lima Metropolitana durante el presente año 2023-I. 
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3.6. Variables y operacionalización 

Variable 1: Infografía 

Definición operacional: Evalúa las imágenes con texto, diseño y diagramación, para así mostrar 

de forma sencilla y estructurada cualquier tipo de información por medio de cuatro dimensiones 

según el marco de experiencia de aprendizaje estético de Wilson, Parrish y Dunlap (2011): 

Inmediatez, maleabilidad, convincente, resonancia y coherencia; mediante un instrumento con 

escala escala de tipo Likert siguiendo el criterio de calificación de: 1=Completamente en 

desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 

5=Completamente de acuerdo. 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Escala de 
medición 

Escala 
Valorativa 
(Niveles o 
Rangos) 

Inmediatez 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maleabilidad 
 
 

 
 
 
 
Convincente 
 
 
 

 
 
 
Resonancia 
 
 
 
 
 
 

El educador necesita involucrar a los estudiantes directa e 
instantáneamente con el contenido para crear una sensación 
de urgencia o entusiasmo. La estructura y el diseño de una 
infografía pueden respaldar la inmediatez al compartir 
detalles emocionales y sensuales, incluidos ejemplos claros y 
representaciones visuales de ideas complejas (Dunlap, 
Lowenthal, 2016). 

 

Permite a los estudiantes determinar el significado y la 
relevancia personal, y ser copropietarios/cocreadores de la 
experiencia. Una infografía puede establecer la maleabilidad 
animando a los estudiantes a interactuar con el contenido. 
(Dunlap, Lowenthal, 2016). 

 

Es tan poderosamente irresistible que evoca el interés, la 
atención y la admiración de los estudiantes. La estructura y la 
secuencia de una infografía pueden ayudar a que sea 
convincente, utilizar una estructura narrativa que impulse a 
los estudiantes a través del contenido para averiguar qué 
sucede a continuación también (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

 

Tiene que ver con la reverberación, una experiencia sensorial 
que conduce a un efecto relevante y duradero. Cuando una 
infografía es resonante, enciende imágenes, emociones y 
recuerdos. Tiene que ver con la conexión, y cuando una 
infografía ayuda a los espectadores a establecer conexiones, 
tiene más resonancia para ellos. La narración de historias, así 
como el uso de representaciones visuales que ilustran 

Ítems que indican que la infografía 
genera inmediatez al involucrar al 
estudiante directa e instantáneamente, 
creando una sensación de urgencia o 
entusiasmo (ítems 1, 2 y 3)  
 
 
 
 
 
Items que indican que la infografía 
establece maleabilidad animando a los 
estudiantes a interactuar con el 
contenido determinándole significado y 
relevancia personal.  (ítems 4, 5, 6)  
 
 
Ítems que señalan que la infografía es 
convincente evocando el interés, la 
atención y la admiración de los 
estudiantes. (Ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12)  
 
 
 
 
Ítems que señalan que la infografía es 
resonante, y que enciende imágenes, 
emociones y recuerdos en el estudiante, 
generando una comprensión del 
contenido relevante y duradera (ítems 
13, 14, 15, 16).  
 

 
Entusiasmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-creación 
 
 
 
 
 
 
Convencimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Resonancia 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

1=Completament

e en desacuerdo  

2=En desacuerdo  

3=Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo  

4=De acuerdo  

5=Completament

e de acuerdo  

 

 

Malo (22-51) 

Regular (52-81) 

Bueno (82-110) 
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Coherencia 

conexiones y relaciones, pueden ayudar a que una infografía 
resuene entre los estudiantes (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

Se refiere a la lógica, la claridad y la consistencia. Una 
infografía coherente es aquella que comparte un mensaje 
completo y bien formado que es creíble (Heath & Heath, 
2007). Sin coherencia, una infografía puede desarticularse, lo 
que luego afecta negativamente la capacidad de los 
estudiantes para participar y obtener significado de la 
infografía (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

 
 

Ítems que señalan que la infografía es 
coherente, es decir que comparte un 
mensaje completo y bien formado que 
es creíble para el estudiante (ítems 17, 
18, 19, 20, 21 y 22).  

 
 
Coherencia 
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Variable 2: Comprensión de contenidos temáticos 

Definición operacional: Evalúa la comprensión como habilidad desarrollada a partir del 

entendimiento mediante las siguientes dimensiones:: Teoría implícita  receptiva, Teoría 

interpretativa, Teoría constructiva-aplicativa, Teoría constructiva-retórica, Teoría constructiva-

crítica, valorados mediante un instrumento con escala de tipo Likert siguiendo el criterio de 

calificación de: 1=Completamente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Completamente de acuerdo 
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Tabla 3  

Operacionalización de variable comprensión de contenidos temáticos 

Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Escala de 
medición 

Escala 
Valorativa 
(Niveles o 
Rangos) 

Teoría Implícita 
Receptiva 
 
 
Teoría Implícita 
Interpretativa 
 
 
 
Teoría Implícita 
Constructiva- 
Aplicativa 
 
 
Teoría Implícita 
Constructiva- 
Retórica 
 

 
 
 
 
Teoría implícita 
Constructiva- 
Crítica 

La comprensión consiste en reproducir 
fielmente el mensaje del texto. 
 
 
La comprensión es un proceso activo de 
construcción de significado por parte del 
lector que puede dar lugar a múltiples 
interpretaciones subjetivas 
 
La comprensión consiste en poner en 
relación lo leído con la propia vida 
(conocimientos, experiencias) para 
aplicarlo a ella. 
 
La comprensión implica en examinar la 
situación comunicativa en la que el texto 
está involucrado (género, autores, 
lectores, sus motivos y contextos y las 
relaciones con otros textos) y modificar 
la forma de abordar el texto en función 
de ello. 
 
La comprensión implica evaluar y poner 
en duda lo leído considerando su 
veracidad, pertinencia y/o carga 
ideológica 

Ítems que indican que la comprensión 
adecuada consiste en la reproducción 
exacta del contenido del texto (ítems 
1, 2 y 3)  
 
Ítems que indican que la comprensión 
adecuada consiste en la puesta en 
juego de la subjetividad para generar 
interpretaciones propias de lo leído 
(ítems 4, 5, 6 y 7)  
 
Ítems que señalan que la comprensión 
adecuada consiste en relacionar el 
texto con los conocimientos y 
experiencias previas con fines 
aplicativos (Ítems 8, 9 y 10)  
 
Ítems que señalan que la comprensión 
adecuada consiste en interrogar al 
texto y su situación comunicativa, 
modificando la forma de abordarlo en 
función de tal interrogación (ítems 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17).  
Ítems que señalan que la comprensión 
adecuada consiste en evaluar de 
manera critica el contenido de los 
textos (ítems 18, 19 y 20).  

Reproducción 
 
 
 
Construcción  
 
 
 
 
Experiencias 
previas 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

 
 
 
Ordinal 
 
1= 
Completamente 
en desacuerdo  
2= En 
desacuerdo 
 
3= Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
 
4= De acuerdo 
 
5=Completamen
te de acuerdo 

 
 
Inadecuada 
(20-46) 
 
 
Regular (47-
73) 
 
 
Adecuada 
(74-100) 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta, puesto 

que permitió recabar información sobre una muestra de sujetos representativa mediante un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información (Torres, 2020). 

3.7.2. Descripción  

Se utilizaron 2 cuestionarios como instrumentos, dos cuestionarios, uno para la variable infografía y 

otro para comprensión de contenidos temáticos, ambos con escala de tipo Likert, que sirve para medir 

cada variable estudiada; ambos instrumentos constan de 22 y 20 preguntas ítems. Cabe resaltar que, 

por cuestiones del aislamiento social implementado como medida de bioseguridad en el país, la 

recopilación de los datos se hará virtualmente a través de internet mediante la herramienta en línea 

Formularios de Google. 

Instrumento 1 

El primer instrumento corresponde a un cuestionario denominado: Instrumento de análisis de 

experiencia de aprendizaje estético infográfico, el cual corresponde al artículo científico “Getting 

graphic about infographics: design lessonslearned from popular infographics” de Dunlap y Lowenthal 

(2016). Este instrumento será validado para su uso en el presente estudio por juicio de expertos para 

determinar la confiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach. El instrumento se aplicará en un 

tiempo de 20 minutos. Para la interpretación de resultados se utilizó la baremación de acuerdo al 

número de ítems de la variable y cada dimensión, tomando en cuenta la escala de respuesta de los 

ítems. En tanto, considerando tres categorías se determinó el rango entre el puntaje máximo y mínimo 

de acuerdo al número de ítems, para luego dividirlo entre el número de categorías a considerar, 
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obteniendo la amplitud de cada categoría. Por consiguiente, se obtuvieron las siguientes categorías: 

Malo (22-51), Regular (52-81) y Bueno (82-110).  

Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento 1 

Nombre del instrumento 
Instrumento de análisis de experiencia de 

aprendizaje estético infográfico 
Autor y año: Dunlap y Lowenthal (2016) 
Adaptación y año: Rodriguez (2023) 
Administración: Individual. 
Tiempo de aplicación: 20 minutos. 
Sujetos de aplicación: Estudiantes de una Universidad Privada de Lima  

Dimensiones que 
evalúa: 

Inmediatez 
Maleabilidad 
Convincente 
Resonancia 
Coherencia 

Puntuación y escala 
valorativa, de respuesta 
al ítem. 

1= Completamente en desacuerdo  
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Completamente de acuerdo 

 

Instrumento 2 

El segundo instrumento corresponde a un cuestionario denominado: Escala de teorías implícitas de 

comprensión lectora (ETICOLEC), el cual corresponde un instrumento implementado por Perales, 

Correa y Vega (2021). El instrumento se aplicó en un tiempo de 20 minutos. Para la interpretación 

de resultados se utilizó la baremación de acuerdo al número de ítems de la variable y cada dimensión, 

tomando en cuenta la escala de respuesta de los ítems. En tanto, considerando tres categorías se 

determinó el rango entre el puntaje máximo y mínimo de acuerdo al número de ítems, para luego 

dividirlo entre el número de categorías a considerar, obteniendo la amplitud de cada categoría. Por 
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consiguiente, se obtuvieron las siguientes categorías: Inadecuada (20-46), Regular (47-73) y 

Adecuada (74-100). 

Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento 2 

Nombre del instrumento Escala ETICOLEC 
Autor y año: Perales, Correa y Vega, 2021. 
Adaptación y año: Rodríguez (2023) 
Administración: Individual. 
Tiempo de aplicación: 20 minutos. 
Sujetos de aplicación: Estudiantes de Educación Superior 

Dimensiones que 
evalúa: 

Teoría Implícita  Receptiva 
Teoría Interpretativa 
Teoría Constructiva-Aplicativa 
Teoría Constructiva-Retórica 
Teoría Constructiva-Crítica 

Puntuación y escala 
valorativa, de respuesta 
al ítem. 

1= Completamente en desacuerdo  
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Completamente de acuerdo 

 
3.7.3. Validación  

La validez de instrumentos según Haradhan (2017) “refiere a lo que mide un instrumento y lo bien 

que lo hace” (p. 110), ello nos garantiza la calidad e integridad del instrumento utilizado para la 

medición en este estudio. Para lograr la legitimidad de un instrumento se debe evaluar tres aspectos; 

la relación con el contenido, con el constructo y con el criterio. En este sentido, en la investigación 

se realizó la validacion de expertos y de constructo. 

Para ello primero se procedió a realizar la validación de contenido a través del juicio de 

expertos. Al realizarse los expertos recomendaron cambios en ciertos términos de los enunciados de 

los cuestionarios para una mejor comprensión. Debido a esos cambios se procedió con la validez de 
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constructo, para lo cual se procedió de la siguiente manera. Se inició con la medida Kaiser-Meyer-

Olkin de adecuación de muestreo (KMO). Dicho análisis nos permite saber si es posible realizar los 

análisis factoriales exploratorio y confirmatorio al tener como resultado en los valores de las varianzas 

de las variables, valores cercanos a 1 (0.8-1 valores favorables). Siendo que el instrumento para la 

variable infografía obtuvo como menor valor 0.83 correspondiente.a su última pregunta y el mayor 

valor 0.95 para la pregunta 19, obteniedo la media de 0.90 para todo el instrumento. Para la variable 

comprensión se obtuvo el valor más bajo en la pregunta 8 con un valor de 0.85 y el más alto para la 

pregunta 19 con 0.95, obteniendose una media de 0.92 para el instrumento comprensión; y estando 

todo dentro de lo esperado para realizar la validez de constructo.  

Al realizar el análisis factorial exploratorio (AFE), donde se sabe que los valores menores a 

0.3 son no significativos, entre 0.3 y 0.5 son mínimos, entre 0.5 y 0.7 son significativos y mayores a 

0.7 son relevantes; se obtuvieron los siguientes valores como el más bajo y más alto para la variable 

infografía: para la dimensión 1 (factor 5) 0.13 y 0.48, para la dimensión 2 (factor 2) 0.35 y 0.55, para 

la dimensión 3 (factor 3) 0.22 y 0.57, para la dimensión 4 (factor 1) 0.21 y 0.75 y para la dimensión 

5 (factor 4)0.15 y 0.68; siendo baja la cantidad de valores no significativos y mínimos obtenidos, 

obteniéndose la mayoría de valores en un rango significativo.  

En el caso de la variable comprensión se obtuvieron los siguientes valores como el más bajo 

y más alto: para la dimensión 1 (factor 1) 0.18 y 0.70, para la dimensión 2 (factor 2 ) 0.18 y 0.63, para 

la dimensión 3 (factor 5 ) <0 y 0.66, para la dimensión 4 (factor 4 ) 0.4 y 0.60 y para la dimensión 5 

(factor 3 ) 0.4 y 0.60; siendo baja la cantidad de valores no significativos y mínimos obtenidos, 

obteniéndose la mayoría de valores en un rango significativo. 
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Al verificar tener índices adecuados en el AFE se procedió a realizar el Analisis factorial 

confirmatorio (AFC) para confirmar fiabilidad y validez, lo cuál se puede observar en la tabla 7. Para 

ello se obtuvieron los datos de índice de la raíz cuadrada media del error de la 

aproximación(RMSEA), para el cuál un valor <0.05 es un buen ajusto y ≤ 0.08 se considera un error 

aceptable. Se midió también la covarianza residual estandarizada de la muestra (SRMR), para lo cuál 

valores < 0.08 son considerados un buen ajuste y ≤.1 se considera error razonable. Se hallaron los 

índices de estimación de calidad relativa del modelo, mediante el criterio de información Akaike 

(AIC) y el criterio de informacion Bayesiano (BIC). Finalmente se realizó el índice de ajuste 

comparativo (CFI) y el índice de Tucker-Lewis (TLI), para los cuales valores ≥0.9 son aceptables, 

≥0.95 indican un buen ajuste y cercanos a 1 indican un ajuste excelente. Basados en ello se obtuvo 

para el instrumento infografía un resultado deficiente, mientras que para el instrumento de 

comprensión se obtuvo un SRMR con buen ajuste. Para ambos modelos se obtuvieron valores más 

bajos en el AIC sobre el BIC.  

Tabla 6 

Validación de juicio de expertos 

Expertos Nombres y apellidos Aplicable 

1 Augusto César Mescua Figueroa Sí 

2 Katherine Cantaro Bernardo  Sí 

3 Víctor Raúl Díaz Chávez  Sí 

4 Pamela Robles Valcarcer Sí 

5 Maribel Rodríguez Rodríguez Sí 
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Tabla 7 

Validez de constructo 

Modelo 
Descripción 

corta 
CFI TLI 

RMSEA 

(90%CI) 
SRMR AIC* BIC* 

1 
5 dimensiones 
Infografía 
(CFA) 

0.587 0.521 0.191 0.113 3026.875 3205.985 

2 
5 dimensiones 
Comprensión 
(CFA) 

0.853 0.825 0.113 0.069 4495.149 4684.816 

(*) modelo ajustado con una estimación de máxima verosimilitud con un estimador robusto de 

errores estándar (MRL). 

3.7.4. Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad de un instrumento se puede optar por diferentes métodos estadísticos, 

según las características del estudio (medidas de coherencia o consistencia interna), como, por 

ejemplo, el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, los coeficientes de KR-20 o KR-21 de Kuder y 

Richardson (Cohen y Gómez, 2019). En el presente estudio se utilizó Alfa de Cronbach para ello se 

tomó una muestra piloto con 30 participantes , obteniendo como resultado de la muestra del 

instrumento infografia un coeficiente de 0.961 y sobre el instrumento comprensión de contenidos 

temáticos un resultado de 0.939 por lo que el grado de confiabilidad de ambas variables es muy alto. 

Tabla 8 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alpha de Cronbach Grado de confiabilidad 
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Infografía 0,961 Muy alta 

Comprensión de contenidos 

temáticos 

0,939 Muy alta 

 

 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Como parte de proceso se descargó las encuestas realizadas para ser analizadas, se aplicaron ambos 

instrumentos para realizar el respectivo análisis de datos, lo recopilado se ingresó a un Excel, el cual 

llevó un orden numérico consecutivo, consignando todos los datos de la encuesta. Posteriormente se 

realizó un análisis estadístico apoyado en el programa SPPS Stadistics 25, tanto para el análisis 

descriptivo e inferencial, con la finalidad de conocer el grado de correlación que existen entre las 

variables del estudio. 

3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó bajo las normas y aspectos éticos de la universidad, así como los 

valores del investigador. Se ha utilizado información de otros autores para la elaboración del presente 

trabajo, sin embargo, todos han sido citados de acuerdo con las normas APA. Así mismo, la presente 

investigación ha pasado la evaluación de Turnitin para evidenciar que no existe plagio en su 

contenido. se contó con la autorización de la institución para el recojo de datos y se entregó el 

consentimiento informado para que puedan ser parte de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

4.1.1.1. Categorización de las variables 

 La tabla 9, expone los resultados de la categorización de la variable Infografía, como bien se 

observa el puntaje mínimo fue 36 y el máximo 110; así también las dimensiones presentaron puntajes 

que van entre 5 y 30; por otro lado, se presentan los tres niveles con la baremación respectiva. 

Tabla 9 

Categorización de la variable Infografía 

Variable y 
dimensiones 

  Puntajes Niveles 
N de 
ítems 

Min Max Mala Regular Buena 



52 
 

 

INFOGRAFÍA 22 36 110 22-51 52-81 82-110 

Inmediatez 3 8 15 3-7 8-11 12-15 

Maleabilidad 3 5 15 3-7 8-11 12-15 

Convincente 6 10 30 6-14 15-23 24-30 

Resonancia 4 6 20 4-9 10-15 16-20 

Coherencia 6 7 30 6-14 15-23 24-30 

 

 Del mismo modo, la tabla 10, expone los resultados de la variable Comprensión de contenidos, 

en ella se observa que el puntaje mínimo fue 40 y el máximo 100, y en cuanto a las dimensiones estos 

llegaron a puntajes entre 4 y 35; asimismo se muestran los tres niveles contemplados con la 

baremación respectiva. 

Tabla 10 

Categorización de la variable Comprensión de contenido 

Variable y dimensiones 
  Puntajes Niveles 

N de 
ítems 

Min Max Inadecuada Regular Adecuada 

COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS 20 40 100 20-46 47-73 74-100 
Teoría Implícita  Receptiva 3 5 15 3-7 8-11 12-15 
Teoría Interpretativa 4 4 20 4-9 10-15 16-20 
Teoría Constructiva-Aplicativa 3 7 15 3-7 8-11 12-15 
Teoría Constructiva-Retórica 7 17 35 7-16 17-26 27-35 
Teoría Constructiva-Crítica 3 7 15 3-7 8-11 12-15 

 

4.1.1.2. Resultados descriptivos de la variable Infografía 

Sobre el análisis descriptivo de la variable Infografía, se encontró que del total de estudiantes 

encuestados el 1,3% (1) indicaron que su experiencia con la infografía fue mala, el 2,5% (2) refirió 

que su experiencia fue regular y el 96,3% (77) indicaron que su experiencia fue buena con el uso de 

infografía, esta información está plasmada en la tabla 11 y gráfico 2. 

Tabla 11 
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Frecuencia de niveles de la Infografía 

Niveles de infografía Frecuencia Porcentaje 

Mala 1 1.3 
Regular 2 2.5 
Buena 77 96.3 

Total 80 100.0 

 

Gráfico 2 

Distribución de niveles de la Infografía 

 

 En cuanto a las dimensiones de la variable Infografía, el análisis indica que del total de 

estudiantes en la primera dimensión Inmediatez el 8,8% (7) indicaron su experiencia fue regular y el 

91,3% (73) que la experiencia fue buena; en la segunda dimensión Maleabilidad el 1,3% (1) refirió 

tener mala experiencia en este aspecto, el 10% (8) sostuvieron que fue regular y el 88,8% (71) 

señalaron que la experiencia fue buena; en la tercera dimensión Convincente el 1,3% (1)  indico que 

fue mala la experiencia, el 12,5% (10) señalaron que fue regular y el 86,3% (69) sostuvieron que su 

experiencia fue buena; sobre la dimensión Resonancia el 1,3% (1) indicó que su experiencia fue  mala, 

13,8% (11) regular y 85% (68) que fue buena la experiencia; por último la dimensión coherencia el 

1,3% (1)  indico que fue mala la experiencia, 16,3% (13) indican que fue regular y 82,5% (66) 
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refirieron que su experiencia fue buena, todo lo indicado se encuentra reportado en la tabla 12 y 

gráfico 3. 

 

 

 

 

Tabla 12 

Distribución porcentual de los niveles en dimensiones de la Infografía 

Nivel 
Inmediatez Maleabilidad Convincente Resonancia Coherencia 

n % n % n % N % n % 

Mala 0 0 1 1.3 1 1.3 1 1.3 1 1.3 

Regular 7 8.8 8 10.0 10 12.5 11 13.8 13 16.3 

Buena 73 91.3 71 88.8 69 86.3 68 85.0 66 82.5 

Total 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 

 

Gráfico 3 

Distribución porcentual de los niveles en dimensiones de la Infografía 
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4.1.1.3. Resultados descriptivos de la variable Comprensión de contenido 

 Con respecto a los resultados descriptivos de la variable Comprensión de contenido, el análisis 

indica que del total de estudiantes encuestados, el 1,3% (1) refieren que su comprensión de contenido 

es inadecuada, el 2,5% (2) indica que es  regular y el 96,3% (77) indicaron la comprensión de 

contenido que tienen es adecuada, estos datos  se encuentran expuestos en  la tabla 13 y gráfico 4. 

Tabla 13 

Distribución porcentual de los niveles de la comprensión de contenido temático 

Niveles de la Comprensión de 

contenido temáticos 
Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 1 1.3 
Regular 2 2.5 
Adecuada 77 96.3 

Total 80 100.0 

 

Gráfico 4 

Distribución porcentual de los niveles de la comprensión de contenido temático 
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 Por último se presenta los resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 

Comprensión de contenido, encontrando en la primera dimensión Teoría Implícita receptiva que el 

1,3% (1) indica que su comprensión de contenido es inadecuada, el 74% (6) refiere que es regular y 

el 91,3% (73) que adecuada; en la segunda dimensión Teoría interpretativa, se encontró que el 1,3% 

(1) refiere que su comprensión es inadecuada, el 15% (12) es regular  y el 83,7% (67) sostiene que es 

adecuada; la tercera dimensión Constructiva-aplicativa el 1,3% (1) refiere que su comprensión es 

inadecuada, el 12,4% (10) es regular  y el 86,3% (69) sostiene que es adecuada; en la cuarta dimensión 

Teoría Constructiva-Retórica, se encontró que  el 6,3% (5) su comprensión es regular  y el 93,7% 

(75) sostiene que es adecuada, para finalizar en la dimensión Teoría Constructiva-Crítica se halló que 

el 1,3% (1) refiere que su comprensión es inadecuada, el 17,5% (14) es regular  y el 81,2% (65) 

sostiene que la comprensión es adecuada, esta información se encuentra expuesta en la tabla 14 y  

gráfico 5. 

 

Tabla 14 

Frecuencia de dimensiones comprensión de contenido temático 

Nivel 
Teoría 

Implícita 
Receptiva 

Teoría 
Interpretativa 

Teoría 
Constructiva-

Aplicativa 

Teoría 
Constructiva 

Retorica 

Teoría 
Constructiva 

Critica 
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n % n % n % N % n % 
Inadecuada 1 1.3 1 1.3 1 1.3 0 0.0 1 1.3 

Regular 6 7.4 12 15.0 10 12.4 5 6.3 14 17.5 

Adecuada 73 91.3 67 83.7 69 86.3 75 93.7 65 81.2 

Total 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Distribución de niveles en dimensiones de la comprensión de contenido temático 
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4.2. Prueba de hipótesis 

5.1.2.1. Análisis de normalidad  

La tabla 15 presenta los resultados del análisis de normalidad, realizado bajo la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, dado que la muestra fue mayor de 50 elementos; de la referida prueba se 

considera el nivel de significancia obtenido tanto a nivel de las variables como de sus dimensiones,  

como bien se aprecia el indicado índice para todos los casos fue menor que 0,05; por tanto se 

determina que los datos no presentan distribución normal y considerando lo indicando, se establece 

que las pruebas de hipótesis se realizará con el coeficiente no paramétrico de correlación Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Análisis de la normalidad de los datos 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 
INFOGRAFÍA 0.124 80 0.004 

Inmediatez 0.206 80 0.000 

Maleabilidad 0.202 80 0.000 

Convincente 0.144 80 0.000 

Resonancia 0.166 80 0.000 

Coherencia 0.147 80 0.000 

COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS 0.159 80 0.000 

Teoría Implícita  Receptiva 0.191 80 0.000 

Teoría Interpretativa 0.191 80 0.000 

Teoría Constructiva-Aplicativa 0.177 80 0.000 

Teoría Constructiva-Retórica 0.140 80 0.001 

Teoría Constructiva-Crítica 0.139 80 0.001 
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5.1.2.2. Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre la infografía y la comprensión de los contenidos 

temáticos en estudiantes de una universidad privada de Lima metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la comprensión de los contenidos 

temáticos en estudiantes de una universidad privada de Lima metropolitana, 2023. 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis general 

Rho de Spearman 
Comprensión de 

contenidos 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,745** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En referencia a lo encontrado en la prueba de hipótesis general, la tabla 16 expone los 

hallazgos, se resalta que el índice de significancia fue 0,000 < 0,05, de acuerdo con ello se desestima 

el supuesto nulo y queda admitida el supuesto alterno, lo que significa que existe relación significativa 

entre la infografía y la comprensión de los contenidos temáticos en estudiantes de una universidad 

privada de Lima metropolitana, 2023; así tambien de acuerdo con el coeficiente Rho = 0,745 se 

sostiene que la indicada relación es directa y considerable entre las variables analizadas. 

5.1.2.3. Prueba de hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre la infografía y la teoría implícita receptiva en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la teoría implícita receptiva en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Tabla 17 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Rho de Spearman 
Teoría Implícita 

receptiva 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,702** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De los resultados expuestos en la tabla 17, se resalta que de acuerdo con la prueba de hipótesis 

específica 1, el valor de significancia fue 0,000 < 0,05; en este sentido se desestima el supuesto nulo 

y queda admitida el supuesto alterno, es decir que existe relación significativa entre la infografía y la 

teoría implícita receptiva en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023; 

por otro lado, según el coeficiente de Rho= 0,702 la relación es directa y de nivel considerable entre 

los aspectos analizados. 

 

5.1.2.4. Prueba de hipótesis específica 2 

H2: Existe relación significativa entre la infografía y la teoría interpretativa en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la teoría interpretativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Tabla 18 

Prueba de hipótesis específica 2 

Rho de Spearman Teoría Interpretativa 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,720** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 Respecto a lo encontrado en la prueba de hipótesis específica 2, la tabla 18 expone los 

hallazgos, se resalta que el índice de significancia fue 0,000 < 0,05, de acuerdo con ello queda 

desestimado  el supuesto nulo y admitida el supuesto alterno, lo que significa que existe relación 

significativa entre la infografía y la teoría interpretativa en estudiantes de una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana, 2023; así tambien de acuerdo con el coeficiente Rho = 0,720 se sostiene que 

la indicada relación es directa y de nivel considerable. 

5.1.2.5. Prueba de hipótesis específica 3 

H3: Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

 

 

Tabla 19 

Prueba de hipótesis específica 3 

Rho de Spearman 
Teoría constructiva 

aplicativa 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,662** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

 De los resultados expuestos en la tabla 19, se resalta que de acuerdo con la prueba de hipótesis 

específica 3, el valor de significancia fue 0,000 < 0,05; en este sentido se desestima el supuesto nulo 

y queda admitida el supuesto alterno, es decir que existe relación significativa entre la infografía y la 
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teoría Constructiva aplicativa en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 

2023; por otro lado según el coeficiente de Rho= 0,662 la relación es directa y de nivel considerable. 

5.1.2.6. Prueba de hipótesis específica 4 

H4: Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva retórica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva retórica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 

Tabla 20 

Prueba de hipótesis específica 4 

Rho de Spearman 
Teoría constructiva 

retórica 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,613** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 20 presenta los resultados de la prueba de hipótesis específica 4, en donde se obtuvo 

un nivel  de significancia fue 0,000 < 0,05, de acuerdo con ello queda desestimado  el supuesto nulo 

y admitida el supuesto alterno, lo que significa que existe relación significativa entre la infografía y 

la Teoría Constructiva retórica en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 

2023; así tambien de acuerdo con el coeficiente Rho = 0,613 se sostiene que la indicada relación es 

directa y de nivel considerable. 

5.1.2.7. Prueba de hipótesis específica 5 

H5: Existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva critica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva critica en 
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estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 21 

Prueba de hipótesis específica 5 

Rho de Spearman 
Teoría Constructiva 

critica 

Infografía 

Coeficiente de correlación ,627** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Por último, en la prueba de hipótesis específica 5, se encontró un nivel de significancia = 

0,000 < 0,05; por tanto, queda desestimada el supuesto nulo y admitido el supuesto alterno, lo que 

significa que existe relación significativa entre la infografía y la teoría constructiva critica en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023; asimismo según el Rho= 0,627, 

queda establecido que la relación es directa y de nivel considerable. 

 

5.1.3. Discusión de resultados 

En relación a los resultados de la hipótesis general, se obtuvo un p=0,000 < 0,05 y un Rho= 0,745 

con lo cual queda determinado  que el nivel de relación entre el uso de la infografía y la comprensión 

de los contenidos temáticos en estudiantes de educación superior en una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2023 es  significativa, directa y de nivel considerable; discrepando  con el resultado  

de Atachahua (2022) quien determinó que  la infografía no influía en la comprensión de textos 

filosóficos en estudiantes universitarios,  ya que no encontró un relación significativa entre las 

variables planteadas (p > 0.05); sin embargo los hallazgos concuerdan con el resultado de Rivera y 

Alberca (2020) los investigadores encontraron relación significativa y directa (p<0,05 y Rho= 0,296) 

entre las estrategias didácticas y la comprensión lectora en universitarios, indicando al respecto que 
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el uso de diversas estrategias didácticas posibilita el desarrollo de habilidades linguisitcas, en 

particular las relacionadas con la comprensión de contenidos; en este sentido las infografías según 

Jara (2023) son representaciones gráficas  que aplican como una  estrategia didáctica que se utilizan 

para que el estudiante pueda construir de forma significativa sus conocimientos por medio del entorno 

gráfico que el indicado recurso provee como información; en esta línea Vargas (2020) refiere 

considerando los alcances de la Teoría Constructivista que la comprensión de contenidos se genera 

cuando  desde su propia perspectiva el estudiante entiende su entorno donde se desarrolla, 

considerando para este fin su experiencia, saberes previos  y la nueva información que recibe, con 

estos elementos el discente podrá construir un nuevo  conocimiento  y lograr aprendizajes 

significativos; de ahí que la infografía de acuerdo con Gutiérrez (2016) al ser una representación 

visual con un diseño que permite transformar  informacion compleja en sencilla, se adapta a la manera 

como el cerebro adquiere y procesa datos, promoviendo que el estudiante comprenda el contenido y 

despertando su interés. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se encontró un nivel de significancia < 0,05 y un 

Rho=0,702; quedando establecido que el nivel de relación entre la infografía y la teoría implícita 

receptiva en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023, es significativa, 

directa y de intensidad considerable; concordando con el estudio de Lestari y Purnama (2023), 

quienes hallaron que las  infografías como medios de aprendizaje para la comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios se relacionan significativamente (p<0,05), así también encontraron que el 

80% de estudiantes consideran que la infografía les ayudaba a comprender los textos; Pogo (2019) al 

respecto  indica que los medios infográficos buscan que la informacion como procesos, hechos o 

números sea entendible, y según  Celi (2019) señala que  un texto cuando presenta indicadores o 

señalizaciones en su estructura tiende a que se comprenda mejor, como es el caos de la infografía, 
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por ello Hernández (2008) refiere que cuando el estudiante reproduce sin alteraciones el mensaje del 

texto tiene una buena comprensión orientada a la teoría implícita retórica,  como lo señalan Makuc y 

Larrañaga (2015) es decir se basa en comprender el significado literal del texto tal como lo expresa 

el autor. 

Sobre la segunda hipótesis específica, se obtuvo por medio del análisis estadístico un p-valor 

< 0,05 y un Rho=0,720; determinando con ello que el nivel de relación entre la infografía y la teoría 

interpretativa en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 es 

significativa, directa y de nivel considerable; lo cual se asemeja al resultado de Bicen y Beheshti 

(2019), al hallar correlación significativa entre el método de infografía a con el aprendizaje de inglés 

(p=0,04), concluyendo que  las infografías favorecen la comprensión de  la  información lo cual se 

evidencia en mejores desempeños académicos de los estudiantes; es importante precisar que de 

acuerdo con la Teoría del  Aprendizaje significativo, Litwin (2022) sostiene que el aspecto 

fundamental para que se produzca este tipo de aprendizaje es la capacidad de atribuir un significado 

a cualquier información  nueva que adquiera el estudiante, es decir comprenderá cierto contenido en 

la medida que su nivel de interpretación sea la idónea; de ahí que la OCDE (2020) indique que el 

estudiante con adecuada comprensión lectora desarrollará la habilidad de interpretar cualquier tipo 

de representación, en este caso la infografía. 

En la tercera hipótesis específica, se encontró un p<0,05 y un Rho=0,662, con lo cual queda 

determinado que el  nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 es significativa, directa y de 

intensidad considerable; concordando con el resultado de Kahan (2018) quien determinó que  la 

infografía mejora la comprensión de la información periodística en estudiantes de  educación superior  

(p<0.05); por ello como lo precisa  Calderón y Quijano (2010) la comprensión de lo leído 
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considerando el aspecto constructivo aplicativo  se dará desde las experiencias y conocimientos 

previos del sujeto y como este los aplica al contexto donde se desarrolla o para los objetivos que tiene; 

del mismo modo Neira (2022) brinda el alcance que dentro de las características para generar 

comprensión de contenidos en universitarios estos deben estar orientados al aprendizaje para ponerlos 

en práctica en su quehacer diario, por ello las infografías deberán contener informacion precisa y 

relevante que promueva en los estudiantes la confianza para hacer suyo el conocimiento y aplicarlos 

en las diversas situaciones que se le presenten. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica, se encontró un p-valor < 0,05 y un Rho= 0,613; 

determinado que el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva retórica en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023, es significativa, directa y de nivel 

considerable; estos hallazgos concuerdan con el estudio de Quiroz (2020) al hallar que la infografía  

permite la comprensión del modelo de economía circular en un ámbito universitario, hallando un p< 

0,05;  así también encontró que  el 57% a 80% de estudiantes  consideran que su conocimiento se 

incrementó por el uso de material infográfico; al respecto Perales et al. (2017) indica que dentro de 

la comprensión de contenido, se deberá considerar analizar  aspectos del texto propiamente, como 

son el género, autores, lectores, sus propósitos  y contextos y las relaciones con otros textos, ello le 

permitirá al lector hacer modificaciones en la manera como aborda lo leído en función de estos 

elementos; bajo lo señalado la infografía como lo indica Cadena (2019) permite sintetizar la 

información,  facilitando que los datos e ideas se presenten de forma dinámica y visualmente atractiva, 

lo que permitiría que el estudiante reconozca rápidamente  los elementos que la componen y se adapte 

desde su postura de lector al esquema que esta muestra. 

Por último, en la quinta hipótesis específica se encontró un p-valor < 0,05 y un Rho= 0,627; 

determinando que el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva crítica en estudiantes 
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de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023 es significativa, directa y de nivel 

considerable; al respecto el hallazgo es comparable con el estudio  de Kebangsaan (2020) quien 

encontró que el uso de infografías ayuda  los estudiantes a comprender un texto  

(p< 0,05), indicando que este tipo de estrategia didáctica  ayuda también a los docentes para presentar 

contenido relevante que les permita a los estudiantes disfrutar de la lectura; por ello Saldarriaga 

(2016) sostiene que de acuerdo con la teoría constructivista el educador actúa como un mediador 

entre los saberes  y los discentes, por tal razón deberá apoyarse en el  uso de estrategias que propicien 

la participación activa y la  motivación del estudiante por aprender; y considerando también el alcance 

de Brito (2020) es importante precisar que si se desea lograr que el estudiante adopte una postura de 

comprensión de contenido analítica y critica  deberá hacer uso de sus habilidades para valorar  y 

cuestionar desde su postura la pertinencia y veracidad del texto, para este caso del material 

infográfico. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Primero: Se consiguió determinar el nivel de relación entre la infografía y la comprensión de  

contenidos temáticos en estudiantes de educación superior en una Universidad Privada de 

Lima Metropolitana, 2023, ello de acuerdo con el resultado estadístico de p<0,001 y 

Rho=0,745 indicando con ello que la relación es significativa, directa y de nivel considerable; 

precisando al respecto que cuanto más alta es la experiencia con el uso de la infografía, la 

comprensión de los contenidos temático será adecuada en los estudiantes que participaron del 

estudio. 

Segundo: Se logro determinar el nivel de  relación entre la infografía y la teoría implícita  

receptiva en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023, puesto  

que  el resultado estadístico fue  p<0,001 y Rho=0,702 estableciendo con ello que la relación 

es significativa, directa y de nivel considerable; al respecto también se precisa  que el buen 

uso de la  infografía favorece de manera directa la teoría implícita receptiva en los estudiantes 

de la muestra. 

Tercero: Se consiguió determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría interpretativa  
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en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023; dado que el nivel de 

significancia fue p<0,001 y Rho= 0,720 estableciendo con ello que la relación es significativa, 

directa y de nivel considerable; precisando con ello que a mejor experiencia en el uso de 

infografías mejor será el nivel de comprensión de la teoría interpretativa. 

Cuarto: Se logró determinar el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva  

aplicativa en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023; puesto 

que nivel de significancia fue p<0,001 y Rho= 0,662 indicando con ello que la relación es 

significativa, directa y de nivel considerable; refiriendo en este sentido se infiere que la 

infografía representa un recurso que favorece positivamente la comprensión de la teoría 

constructiva aplicada. 

Quinto: Se determinó el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva retórica en  

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023; dado que el valor de 

significancia fue p<0,001 y Rho= 0,613 precisando con ello que la relación es significativa, 

directa y de nivel considerable; estableciendo que una buena experiencia en el uso de 

infografías mejora el nivel de la comprensión de la teoría constructiva retórica en los discentes 

de la muestra.  

Sexto:  Quedo determinado el nivel de relación entre la infografía y la teoría constructiva crítica  

en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2023, puesto que el valor 

de significancia fue p<0,001 y Rho= 0,627; en este sentido la relación fue significativa, directa 

y de nivel considerable; precisando que al tener una buena experiencia los estudiantes con la 

infografía, el nivel de comprensión de la teoría constructiva crítica será el adecuado. 
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6.2. Recomendaciones 

Primero: A los coordinadores académicos, considerando que la infografía representa un medio  

para mejorar la comprensión de contenidos, proponer talleres basados en el uso y creación del 

referido material, para que los estudiantes universitarios puedan desarrollar diversas 

habilidades de comprensión de lectura despertando en ellos el interés por aprender y obtener 

nuevos saberes. 

Segundo: A los docentes, utilizar diversas estrategias didácticas, entre ellas la infografía para  

mostrar a los estudiantes los temas de la asignatura en un formato amigable, que les permita 

comprender y reproducir el mensaje del texto tal cual se presenta. 

Tercero: A los docentes afianzar su dominio para la creación de material infográfico,  

considerando que este presenta de manera sencilla información compleja, con la intención que 

los estudiantes realicen la debida comprensión e interpretar el texto expuesto creando sus 

propias ideas. 

Cuarto: A los estudiantes tomar en cuenta en la importancia que tiene para su formación  

profesional conocer de diversos materiales didácticos, entre ellos la infografía que les ayuden 

a mostrar información relevante partiendo de sus saberes previos y experiencia, aplicándolo a 

su propia realidad. 

Quinto: A los estudiantes, resulta imprescindible que en el proceso de uso de infografías durante  

su formación académica, sepan reconocer como parte de su habilidad de comprensión de 

contenidos los aspectos propios del texto, como son los autores, el objetivo del texto, a quién 

se dirige, entre otros; esto con la finalidad de lograr un mejor entendimiento del mismo. 

Sexto: A los estudiantes, considerar que una infografía si bien es un recurso que se presenta en  
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un formato sencillo, contiene información que requiere un análisis concienzudo y critico desde 

su propia postura, para adquirir nuevos saberes y aplicarlos en su vida. 

Sétimo: Se recomienda continuar con la línea de investigación, ampliando el N de la muestra y 

repitiendo los AFE y AFC para observar cómo se comportan los datos con respecto a las 

variables ante un incremento muestral, o en su defecto un estudio que propiamente busque 

realizar la validación de los cuestionarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: Infografia Tipo de Investigación: 

Aplicada 

Método y diseño de la 

investigación 

Hipotetico -Deductivo 

Diseño de la investigación 

No experimental 

Nivel de la investigacion 

 Correlacional 

Corte 

Transversal 

 

Población y Muestra 

Poblacion 80 estudiantes de 

Educacion superior de 

docencia universitaria 

pertencientes al 2do,3ero y 

4to ciclo.  

Muesra censal: N=80  

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la comprensión de los 

contenidos temáticos en estudiantes de 

educación superior de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, 2022? 

Determinar el nivel de relación entre la 

técnica de la infografía y la 

comprensión de los contenidos 

temáticos en estudiantes de una 

universidad privada de Lima 

Metropolitana, 2022. 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la comprensión de los 

contenidos temáticos en estudiantes de 

una universidad privada de Lima 

Metropolitana, 2022. 

Dimensiones: 

 Inmediatez 

 Maleabilidad 

 Convincente 

 Resonancia 

 Coherencia 

Problemas especificos Objetivos  especificos Hipótesis especificas Variable 2: Comprension 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la teoría implícita receptiva 

en estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana, 2022? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la teoría interpretativa en 

estudiantes de una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana, 2022? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la teoría constructiva 

aplicativa en estudiantes una 

Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la teoría constructiva retórica 

Determinar el nivel de relación 

entre la infografía y la la teoría 

implícita receptiva en estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022 

Determinar el nivel de relación 

entre la infografía y la teoría 

interpretativa en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022 

Determinar el nivel de relación 

entre la infografía y la teoría 

constructiva aplicativa en 

estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana, 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la teoría implícita receptiva 

en estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana, 2022 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la teoría interpretativa en 

estudiantes de una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana, 2022 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la teoría constructiva 

aplicativa en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la teoría constructiva retórica 

 Teoría Implícita  

Receptiva  

 Teoría 

Interpretativa 

 Teoría  

Constructiva-

Aplicativa  

 Teoría 

 Constructiva-Retórica  

 Teoría Constructiva-

Crítica  
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en estudiantes una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana, 2022? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

infografía y la teoría constructiva crítica 

en estudiantes una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana, 2022? 

2022 

Determinar el nivel de relación 

entre la infografía y la teoría 

constructiva retórica en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022 

Determinar el nivel de relación entre 

la infografía y la teoría constructiva 

crítica en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima 

Metropolitana, 2022 

en estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana, 2022 

Existe relación significativa entre la 

infografía y la teoría constructiva crítica 

en estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana, 2022 
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Anexo 2: Instrumentos 

Instrumento 1 

Instrumento de análisis de experiencia de aprendizaje estético infográfico 
Marca la respuesta que mejor se acomode a lo que piensas. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
Desde tu perspectiva la infografía…    

1=Completamente en desacuerdo     4=De acuerdo 
2=En desacuerdo.     5=Completamente de acuerdo.        3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Relacionado con el componente de inmediatez: 1 2 3 4 5 

1. La infografía crea un sentido de urgencia. 
2. La infografía crea una sensación de entusiasmo. 
3. Las infografías involucran a los estudiantes con el contenido para crear 

sensaciones de entusiasmo 
Relacionado con el componente de maleabilidad: 
4. La infografía permite a los usuarios aplicar el contenido de varias 

formas. 
5. La infografía permite a los usuarios determinar su propio significado y 

relevancia personal. 
6. La infografía permite a los usuarios explorar el contenido. 

Relacionado con el componente de persuasión: 

7. La infografía capta la atención de los usuarios. 
8. La infografía mantiene la atención de los usuarios. 
9. La infografía comparte una idea o problema provocativo. 
10. La infografía comparte una idea o problema novedoso. 
11. La infografía utiliza la narración de historias para transmitir el mensaje. 
12. La infografía utiliza elementos de diseño inesperados.  

Relacionado con el componente de resonancia: 
13. La infografía ayuda a los usuarios a ver cómo el contenido es relevante 

para ellos 
14. La infografía ayuda a los usuarios a ver conexiones (por ejemplo, 

pasado, presente y futuro; ideas y perspectivas nuevas y existentes; teoría y 
práctica). 

15. La infografía evoca emociones y recuerdos de los usuarios. 
16. La infografía es creíble 

Relacionado con el componente de coherencia: 

17. La infografía presenta un mensaje completo. 
18. La infografía presenta un mensaje bien formado. 
19. La infografía está estructurada lógicamente. 
20. El mensaje de la infografía es claro. 
21. La infografía incluye texto e imágenes relevantes. 
22. La infografía incluye elementos de diseño coherentes. 
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Instrumento 2 

Escala ETICOLEC  

        

Piensa en lo que significa para ti comprender un texto de manera adecuada. Indica tu grado de acuerdo 
o desacuerdo con la manera en que cada una de las frases completa el enunciado siguiente: “Desde tu 
perspectiva, comprender adecuadamente un texto implica”  

1=Completamente en desacuerdo     4=De acuerdo 
2=En desacuerdo.     5=Completamente de acuerdo.        3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Teoría Implícita Receptiva 

1. Comprendo las ideas principales del 
texto.  

1 2 3 4 5 

2. Entiendo exactamente el mensaje del 
texto.  

1 2 3 4 5 

3. Mi comprensión se restringe 
exclusivamente al mensaje del texto. 

1 2 3 4 5 

Teoría Interpretativa 
4. Se entiende libremente el mensaje del 

texto (el lector construye el significado de forma 
libre).  

1 2 3 4 5 

5. Comprendo el texto de acuerdo con 
mis propias intenciones.  

1 2 3 4 5 

6. Replanteo los mensajes del texto de 
acuerdo con mi propia apreciación.  

1 2 3 4 5 

7. A partir del mensaje exacto del texto, 
creo una idea propia.  

1 2 3 4 5 

Teoría constructiva-aplicativa 

8. Relaciono el texto con el 
conocimiento previo.  

1 2 3 4 5 

 9. Relaciono el texto con mi propia vida.  1 2 3 4 5 
10. Aplico el mensaje del texto a mi vida 

propia.  
1 2 3 4 5 

Teoría constructiva-retórica  
11. Identifico la información pertinente 

sobre el autor.  
1 2 3 4 5 

12. Identifico el contexto histórico y 
cultural (por ejemplo, cuándo se escribió, las 
circunstancias del momento) del texto. 

13. Descubro los mensajes implícitos del 
texto.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

14. Descubro los propósitos del autor.  1 2 3 4 5 
15. Descubro el tipo de lectores a 

quienes se dirige el autor.  
1 2 3 4 5 
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16. Contrasto el mensaje del texto con 
los mensajes de otros textos relacionados. 

1 2 3 4 5 

17. Adapto mi forma de leer al tipo de 
texto que estoy leyendo.  

1 2 3 4 5 

Teoría constructiva-crítica  
18. Cuestiono la veracidad de los 

mensajes del texto.  
1 2 3 4 5 

19. Cuestiono la postura ideológica del 
autor.  

1 2 3 4 5 

20. Juzgo la pertinencia de los mensajes 
del texto para mi contexto. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Validez del Instrumento 

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Magíster/Doctor: Mg  

Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.  

Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del programa de Posgrado en Docencia Universitaria requiero validar 
los instrumentos a fin de recoger la información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual 
optaré el grado de Magister en Docencia Universitaria  

El título nombre de mi proyecto de investigación es “La Infografía y la comprensión de 
contenidos temáticos en estudiantes de educación superior de una universidad de Lima 
Metropolitana,2022” y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotada experiencia en temas de Educación.  

El expediente de validación que le hago llegar contiene:  

 Carta de presentación 

 Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones  

 Matriz de operacionalización de las variables 

 Certificado de validez de contenido de los instrumentos  
 

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer 
por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente,  

______________________ 
Cesar Elías Rodríguez Arce 

DNI: 45286809 
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Definición conceptual de las variables y dimensiones  

Variable 1: Infografía 

Composición de piezas visuales que colabora mostrando gráficamente la información. 

Se utiliza principalmente para brindar información compleja mediante una presentación gráfica 

permitiéndola sintetizarla o esclarecerla o hacerla más atractiva su lectura (Isla,2020). 

Dimensiones de las variables:  

- Inmediatez: Para establecer la inmediatez, un diseñador o educador necesita involucrar a los estudiantes 

directa e instantáneamente con el contenido para crear una sensación de urgencia o entusiasmo. La narración de 

historias, por ejemplo, es una forma de establecer la inmediatez porque captura la autenticidad emocional de la 

situación. La estructura y el diseño de una infografía probablemente pueden respaldar la inmediatez al compartir 

detalles emocionales y sensuales, incluidos ejemplos claros y representaciones visuales de ideas complejas (Dunlap, 

Lowenthal, 2016). 

- Maleabilidad: la maleabilidad permite a los estudiantes determinar el significado y la relevancia personales, 

y ser copropietarios/cocreadores de la experiencia. Para ser maleable, una infografía necesita suficiente flexibilidad 

para que los estudiantes puedan influir en su propia experiencia de la infografía y los resultados asociados con las 

acciones influenciadas tomadas debido a la exposición a la infografía. Una infografía puede establecer la maleabilidad 

animando a los estudiantes a interactuar con el contenido (por ejemplo, haciéndoles preguntas que fomenten la 

reflexión, permitiéndoles examinar la infografía de más de una manera, proporcionando vías de contenido basadas en 

árboles de decisión) (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

- Convincente: una infografía convincente es aquella que es tan poderosamente irresistible que evoca el interés, 

la atención y la admiración de los estudiantes. Una forma en que las infografías pueden ser convincentes es 

compartiendo ideas o problemas provocativos o novedosos; lo inesperado puede hacer que un mensaje sea memorable 

y pegajoso (Heath & Heath, 2007). La estructura y la secuencia de una infografía pueden ayudar a que sea convincente, 

impulsando al estudiante a través del contenido a través de una sucesión de ideas relacionadas. Otra forma de hacer 

que una infografía sea convincente es utilizar una estructura narrativa que impulse al estudiante a través del contenido 

para averiguar qué sucede a continuación (Dunlap, Lowenthal, 2016). 
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- Resonancia: la resonancia tiene que ver con la reverberación, una experiencia sensorial que 

conduce a un efecto relevante y duradero. Cuando una infografía es resonante, es probable que 

encienda imágenes, emociones y recuerdos. En esencia, la resonancia tiene que ver con la 

conexión, y cuando una infografía ayuda a los espectadores a establecer conexiones, la infografía 

tiene más resonancia para ellos. La narración de historias, así como el uso de representaciones 

visuales que ilustran conexiones y relaciones, pueden ayudar a que una infografía resuene entre 

los estudiantes (Dunlap, Lowenthal, 2016). 

- Coherencia: La coherencia se refiere a la lógica, la claridad y la consistencia. Una infografía 

coherente es aquella que comparte un mensaje completo y bien formado que es creíble (Heath & 

Heath, 2007). Sin coherencia, una infografía puede desarticularse, lo que luego afecta 

negativamente la capacidad de los estudiantes para participar y obtener significado de la infografía 

(Dunlap, Lowenthal, 2016). 

Variable 2: La Comprensión 

El estudiante posee la capacidad de hacer, basado en el pensamiento y conocimiento, pues 

la comprensión es siempre acción, movimiento y desafío permanente. Es por ende sinónimo de 

aprendizaje profundo (Carretero, 2021). 

Dimensiones de las variables:  

- Teoría implícita receptiva: La comprensión consiste en reproducir fielmente el mensaje del 

texto (Hernández, 2008)  

- Teoría implícita interpretativa: La comprensión es un proceso activo de construcción de 

significado por parte del lector que puede dar lugar a múltiples interpretaciones subjetivas 

(Hernández, 2008)  

- Teoría implícita constructiva-aplicativa: La comprensión consiste en poner en relación lo 

leído con la propia vida (conocimientos, experiencias) para aplicarlo a ella (Hernández, 2008 y 

Perales-Escudero et al., 2017). 

- Teoría implícita constructiva-retórica: La comprensión implica en examinar la situación 

comunicativa en la que el texto está involucrado (género, autores, lectores, sus motivos y 
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contextos y las relaciones con otros textos) y modificar la forma de abordar el texto en función 

de ello (Perales-Escudero et al., 2017)  

- Teoría implícita constructiva-crítica: La comprensión implica evaluar y poner en duda lo 

leído considerando su veracidad, pertinencia y/o carga ideológica (Perales-Escudero et al., 

2017)  
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Instrumento para variable infografía con 5 dimensiones  
 
KMO 
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AFE 

 
 
AFC 
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Instrumento para variable comprensión de contenidos temáticos con 5 dimensiones 
 
KMO 
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AFE 

 
AFC 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento  

Instrumento 1 
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Instrumento 2 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética.  

 

               

 

 
 

 
Yenny Marisol Bellido Fuentes 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN 
 

Lima, 04 de abril de 2023. 
 

Investigador(a) 
César Elías Rodríguez Arce 
 Exp. Nº: 0241-2023  

 

De mi consideración: 
 

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de 
Ética para la investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEI-UPNW) 
evaluó y APROBÓ los siguientes documentos: 

 
 

 Protocolo titulado “LA INFOGRAFÍA Y LA COMPRENSIÓN DE LOS 
CONTENIDOS TEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE UNA NIVERSIDAD 
PRIVADA DE LIMA METROPOLITANA, 2023” Versión 02 con fecha 
15/03/2023. 

 
● Formulario de Consentimiento Informado Versión 01 con fecha 11/02/2023. 

 
El cual tiene como investigador principal al Sr(a) César Elías Rodríguez Arce y a los 
investigadores colaboradores (no aplica). 

 
La APROBACIÓN comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance 
riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los 
datos, entre otros. 

 
El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación: 

1. La vigencia de la aprobación es de dos años (24 meses) a partir de la emisión 
de este documento. 

2. El Informe de Avances se presentará cada 6 meses, y el informe final una vez 
concluido el estudio. 

3. Toda enmienda o adenda se deberá presentar al CIEI-UPNW y no podrá 
implementarse sin la debida aprobación. 

4. Si aplica, la Renovación de aprobación del proyecto de investigación deberá 
iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento, con su respectivo 
informe de avance. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

 
 

Presidenta del CIEI - UPNW 
 
 

Avenida República de Chile N°432. Jesús María 
Universidad Privada Norbert Wiener 
Teléfono: 706-5555 anexo 3290 Cel. 981-000-698 

Correo:comite.etica@uwieneredu.pe 
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado  

6Título de proyecto de investigación    :           LA INFOGRAFÍA Y LA COMPRENSIÓN DE 
LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS END ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
LIMA METROPOLITANA, 2022 

Investigadores     :           César Rodríguez Arce 

Institución(es)           :  Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW) 

__________________________________________________________________________        

Estamos invitando a usted a participar en un estudio de investigación titulado: “LA INFOGRAFÍA 
Y LA COMPRENSIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA METROPOLITANA, 2022”. de fecha 27/12/2022 y versión.01. 
Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW). 

I. INFORMACIÓN 

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es determinar el nivel de relación entre el uso de la 

infografía y la comprensión de los contenidos temáticos en estudiantes de educación superior en una 

Universidad Privada de Lima Metropolitana, 2022. Su ejecución ayudará/permitirá mejorar los 

resultados obtenidos por los estudiantes en sus calificaciones, así como la calidad de egresados de 

educación superior del país gracias a la sencillez de la herramienta (infografía), que genera  mayor 

retención de la información en los estudiantes mediante un impacto visual, lo que hace que el mensaje 

sea mucho más memorable, logrando así que el estudiante se quede con los aspectos más importantes de 

lo impartido en la lección, de forma rápida y tras solo un vistazo, fortaleciendo el grado de implicación 

del estudiante en clase e incluso facilitando el proceso de enseñanza de temas densos, creando mayor 

motivación y compliance entre el estudiante y la materia.  

Duración del estudio (meses): 1 mes 

N° esperado de participantes: 80 estudiantes 

Criterios de Inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión 

 Estudiantes que se encuentran cursando estudios en la universidad privada de Lima 
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Metropolitana      durante el presente año 2022 

 Estudiantes que acepten participar en el estudio 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no se encuentran cursando estudios en la universidad privada de Lima 

Metropolitana      durante el presente año 2022 

 Estudiantes que no acepten participar del estudio 

(No deben reclutarse voluntarios entre grupos “vulnerables”: presos, soldados, aborígenes, 
marginados, estudiantes o empleados con relaciones académicas o económicas con el investigador, etc. 
Salvo que la investigación redunde en un beneficio concreto y tangible para dicha población y el diseño 
así lo requiera). 

Procedimientos del estudio: Si Usted decide participar en este estudio se le realizará los siguientes 
procesos: 

Dos encuestas que puede demorar unos 20 minutos cada una. 

Los resultados se le entregarán a usted en forma individual y se almacenarán respetando la 
confidencialidad y su anonimato. 

 

Riesgos: (Detallar los riesgos de la participación del sujeto de estudio) 

Su participación en el estudio no presenta riesgos para su salud  

 

Beneficios: (Detallar los riesgos la participación del sujeto de estudio) 

Usted se beneficiará del presente proyecto al cooperar en la realización del mismo. 

Costos e incentivos: Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en la presente 
investigación. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su 
participación. 

Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información recolectada con códigos para resguardar su 
identidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita 
su identificación. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al equipo de estudio. 

Derechos del paciente: La participación en el presente estudio es voluntaria. Si usted lo decide 
puede negarse a participar en el estudio o retirarse de éste en cualquier momento, sin que esto ocasione 
ninguna penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como individuo, como así tampoco 
modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica. 

Preguntas/Contacto: Puede comunicarse con el Investigador Principal (César Elías Rodríguez 
Arce cel. 993587587).  

Así mismo puede comunicarse con el Comité de Ética que validó el presente estudio,  
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Contacto del Comité de Ética: Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de Ética de 
la Universidad Norbert Wiener, para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, Email:  
comité.etica@uwiener.edu.pe  

II. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

He leído la hoja de información del Formulario de Consentimiento Informado (FCI), y declaro 
haber recibido una explicación satisfactoria sobre los objetivos, procedimientos y finalidades del estudio. 
Se han respondido todas mis dudas y preguntas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria y 
conozco mi derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de 
ninguna manera. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

 

____________(Firma)____________   ____________(Firma)____________ 

Nombre participante:     Nombre investigador: César 
Rodríguez Arce 

DNI:                                                                  DNI: 45286809 

Fecha: (dd/mm/aaaa)     Fecha: (dd/mm/aaaa) 

  

_____________(Firma)____________ 

Nombre testigo o representante legal: 

DNI: 

Fecha: (dd/mm/aaaa) 

 

Nota: La firma del testigo o representante legal es obligatoria solo cuando el participante tiene 
alguna discapacidad que le impida firmar o imprimir su huella, o en el caso de no saber leer y escribir.
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Anexo 7: Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8: Informe del asesor de turnitin 

 

 

 

 

 



113 
 

 

Anexo 9: Base de Datos 
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