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Resumen 

 

La presente investigación busca apoyar la labor docente mediante el uso de las infografías para 

facilitar la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria, ya que se observa un déficit en 

este aspecto por parte de los estudiantes a nivel nacional. Para ello, por medio de un enfoque 

cuantitativo y diseño cuasiexperimental se realizó un programa de uso de infografías con los 

estudiantes del segundo año de secundaria del colegio 8180 Celso Lino Ricaldi ubicado en el 

distrito de Puente Piedra.  

Con este fin se formó dos grupos de 29 estudiantes: grupo control y experimental, siendo a este 

último con el cual se trabajó el programa citado. En un primer momento, se evaluó a los 

estudiantes con un cuestionario de 20 preguntas donde el grupo experimental obtuvo un 

promedio de 12. Para, luego, pasar al segundo momento, el cual consistió en la realización de 

seis sesiones donde a partir de diversos tipos de lecturas se analizó las lecturas por medio de la 

elaboración de infografías, estando estas evaluadas por medio de rúbricas para cada sesión. El 

último consistió en una evaluación final que dio como resultado que el grupo experimental 

obtuvo un promedio de 16.  

Por lo tanto, se observa que el programa utilizado permite potenciar los aprendizajes en la 

comprensión lectora de estudiantes, específicamente, en los niveles literal e inferencial, ya que 

al realizar infografías se permite obtener y discriminar información pertinente del texto.  
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Abstract 

 

The present investigation seeks to support the teaching work through the use of infographics to 

facilitate reading comprehension in high school students, since there is a deficit in this aspect 

by students nationwide. For this, through a quantitative approach and quasi-experimental 

design, an infographic program was carried out with the students of the second year of high 

school at 8180 Celso Lino Ricaldi school located in the district of Puente Piedra.  

To this end, two groups of 29 students were formed: control and experimental group, being the 

latter with which the aforementioned program was worked. At first, students were evaluated 

with a questionnaire of 20 questions where the experimental group obtained an average of 12. 

To, then, move on to the second moment, which consisted of conducting six sessions where 

from various types of readings the readings were analyzed by means of the elaboration of 

infographics, being these evaluated by means of rubrics for each session. The last one consisted 

of a final evaluation that resulted in the experimental group obtaining an average of 16.  

Therefore, it is observed that the program used allows to enhance the learning in the reading 

comprehension of students, specifically, in the literal and inferential levels, since when making 

infographics it is possible to obtain and discriminate relevant information from the text. 

 

 

Keywords: Infographics, comprehension, text, reading, learning, education
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I. Introducción  

 

La Institución Educativa No. 8180 Celso Lino Ricaldi está ubicada en el distrito de Puente 

Piedra (creada en 1994). Atiende estudiantes del nivel primario y secundario, en los turnos 

mañana y tarde. Cuenta con infraestructura básica y una plana docente diversa estando los 

docentes del nivel primario están en la categoría de nombrados, mientras que los docentes de 

secundarias se encuentran en la categoría de contratados por horas.  

En cuanto a la realidad problemática podemos mencionar que, actualmente, a pesar de 

los esfuerzos de los docentes y los constantes monitoreos por parte de la UGEL 04 y del 

MINEDU, los aprendizajes del área de Comunicación siguen siendo deficientes en los alumnos 

de dicha institución. La competencia de comprensión de textos escritos es tema de preocupación, 

pues se observa el bajo promedio de los estudiantes en el curso de Comunicación.  

Son varios los factores que influyen en esta realidad. Primero, el nivel secundario recién 

inició el año pasado, contando en el 2019 con las aulas de primer y segundo año de secundaria. 

Esto origina que no se tenga experiencia con estudiantes de ese nivel educativo, tanto a nivel de 

control de la conducta y del proceso enseñanza – aprendizaje. Segundo, los docentes del nivel 

secundario son todos contratados, lo cual origina que no haya estabilidad y no se pueda realizar 

un plan de trabajo a largo plazo. Tercero, los maestros andan preocupados en cumplir 

irrestrictamente con los contenidos de su programación anual y sus unidades didácticas, por lo 

que no le dedican el tiempo necesario a la práctica de la comprensión de textos escritos; y, los 

que sí lo hacen, ejercen estrategias no acertadas o insuficientes. Cuarto, los estudiantes 

provienen, en su mayoría, de hogares disfuncionales y con todos los problemas que ello implica, 

muestran apatía y desidia para formar su hábito lector. Los padres de familia no se comprometen 

con el seguimiento y consolidación de los aprendizajes de sus hijos. Por último, las autoridades- 

llámese UGEL, DRE o MINEDU, ejercen presión en los docentes sobre el cumplimiento de las 

sesiones programadas con rúbricas de evaluación, que sí o sí tienen que emplearse.  

Vista así la situación de los estudiantes, hay una suerte de una comunidad educativa que 

trabaja de forma aislada, donde cada uno busca cumplir lo ya establecido, y donde los más 

perjudicados son los estudiantes. 
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Si esta situación se mantiene, la competencia de una adecuada comprensión textual va a 

ir en detrimento y con ello el fracaso escolar de todas las áreas curriculares, ya que es esta el 

cimiento para el éxito de toda su formación académica y social. 

De acuerdo al Currículo Nacional (2016), existe una diferencia entre los conceptos de 

competencia y capacidad que es necesario recalcar para la facilitación del presente proyecto 

(p.37). Se define a una competencia como a una facultad que reúne una serie de capacidades 

para alcanzar un propósito determinado en una situación particular; por lo tanto, una persona 

competente comprende la situación ocurrida y evalúa las probabilidades a partir de las 

características personales y habilidades socioculturales del estudiante. Siendo una capacidad un 

recurso que relaciona conocimientos, habilidades y actitudes.  

El programa propuesto ha sido diseñado para estudiantes del segundo grado de secundaria, 

teniendo en cuenta la competencia Lee textos escritos en su lengua materna establecida por el 

Minedu con el propósito de mejorar los niveles de aprendizaje en el área de Comunicación, y 

utilizando para ello la infografía como una herramienta de análisis, organización y elaboración 

de contenidos que faciliten su comprensión y así los aprendizajes de diversos temas. 

Por consiguiente, Minedu (2018), indica que el proceso de aprendizaje surge a cualquier 

edad y que este produce cambios en la conducta, forma de pensar o emociones de la persona, a 

partir de sus vivencias y sus relaciones con su medio ambiente natural y social (p.43). Este 

proceso surge desde su más tierna infancia hasta su madurez, en el cual tenemos la aptitud de 

asimilar, reflexionar y tomar juicios de valor de nuestras experiencias, convirtiendo nuestras 

percepciones y deducciones en saberes; por lo tanto, se puede decir que este es un complejo 

proceso de adquisiciones de nuevas experiencias, de nuevas praxis producto de la interacción 

social, cultural y ambiental que se genera para ampliar nuestras posibilidades, desarrollando 

capacidades, actitudes y competencias que nos consolidarán como personas a lo largo de la vida. 

De acuerdo al Minedu (2015) se menciona que un programa educativo busca orientar 

políticas específicas para afrontar acontecimientos particulares nacionales (p.15). Asimismo, la 

UNESCO a través de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE - 

(2006) planteó que el concepto de Programa Educativo se define como una secuencia de 

actividades educativas planificadas para alcanzar una meta preconcebida, esto es, un conjunto 

específico de actividades de enseñanza (p.11). También Guzmán (2018) definió un programa 

como aquel que operacionaliza un proyecto mediante la concretización de hechos orientados a 
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alcanzar metas y objetivos designados dentro de un tiempo fijado (p.16). Por último, se puede 

decir que un programa educativo orienta los procedimientos del educador en cuanto a 

contenidos, métodos y estrategias a utilizar en sus actividades de enseñanza cotidiana y los 

objetivos que se desea alcanzar, es por ello que un programa educativo viene a ser una cadena 

de tareas sistematizadas y orientadas al cumplimiento de un objetivo, en este caso, un objetivo 

pedagógico. En ese sentido, un programa brinda orientación al docente para la ejecución de 

todas sus actividades a realizar en el aula. 

En esta investigación se desarrollará un programa de seis sesiones de aprendizaje con los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Celso Lino Ricaldi 8180. En cada sesión, 

se distribuirá una lectura con temas diversos para que ellos puedan leer, analizar, organizar 

contenidos y plasmarlos, finalmente, en una infografía. Estas actividades pondrán en evidencia 

el conocimiento de los niveles literal, inferencial y criterial en la comprensión de textos. Al 

inicio, se tomará como referencia un examen en el que se podrá identificar cómo están los 

estudiantes en comprensión textual. Al finalizar el programa de seis sesiones, se tomará un 

nuevo examen para ver si después de elaborar infografías de diversos temas, mejoran o no sus 

competencias del curso de Comunicación. 

De acuerdo a Minervini (2005), las infografías agradan a los estudiantes y resultan útiles 

para el aprendizaje y despiertan la curiosidad por el tema tratado, ya que genera en ellos 

inquietudes y un gran interés por continuar empleando infografías para el aprendizaje de temas 

complejos (p.3). Es por ello que Manjarrez (2010) indica que las imágenes visuales ofrecen la 

oportunidad de obtener una información de lectura directa y de fácil proceso mental en su 

interpretación, ya que el ojo posee una de las mayores fuerzas interpretativas relacionadas con 

nuestro entorno visual (p.6). Asimismo, señala que los docentes deberían conocer todas las 

posibilidades educativas y didácticas que la imagen ofrece para aplicarla en el aula.  

Para tal fin es importante revisar experiencias previas como antecedentes que permitan 

acercarnos más a la problemática y comprender todo aquello que gira en torno a ella. En la 

revisión de los trabajos de investigación sobre comprensión lectora y el uso pedagógico de las 

infografías es importante destacar los resultados de las principales investigaciones nacionales 

que tratan sobre este tema. En primer lugar, tenemos a Gutiérrez (2016) quien en su tesis de 

licenciatura titulada La infografía como estrategia didáctica para el aprendizaje de los 

estudiantes de educación secundaria, sigue un método cualitativo de naturaleza descriptiva cuya 
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investigación es de carácter no experimental, la cual es formulada como una estrategia didáctica 

que determina que las infografías son instrumentos que facilitan de forma conveniente la mejora 

del desarrollo comprensivo de los aprendizajes en los estudiantes de un colegio en Los Olivos, 

puesto que el elemento de la imagen, complementado en el texto, permite una mejor transmisión 

y comunicación de la información y conocimientos en la enseñanza.  

Saccaco (2015) en su tesis para obtener el grado de bachiller La elaboración de la 

infografía en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora Inés Tejada”. Abancay – 

2015, sigue un método descriptivo y utiliza a la encuesta como técnica para la recolección de 

datos, aplicándola a 200 estudiantes del colegio citado, es decir, diez estudiantes del sexo 

femenino de los salones A, B, C, y D del primero al quinto año de secundaria de la institución 

educativa, quien concluye, al final, que existe una relación significativa entre la elaboración de 

la infografía y su aprovechamiento en los aprendizajes de los estudiantes en los diversos cursos 

que se enseñan en el colegio en el cual se realizó dicha investigación, ya que se logró un avance 

importante en el nivel inicio del conocimiento del tema. 

Huertas (2016) en su tesis para obtener el grado en Licenciatura, Infografía animada como 

herramienta de aprendizaje en estudiantes de la I.E. Abraham Valdelomar, basa su 

investigación en el método cuasiexperimental con diseño de preprueba – posprueba a un grupo 

experimental, la cual menciona que, así como avanza la tecnología, los métodos educativos 

también deberían hacerlos. Este trabajo surge debido al bajo rendimiento en los estudiantes del 

1ero de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía y concluye que el uso de esta 

estrategia permitió en los estudiantes recordar información pertinente (el tema de la 

hominización del hombre) y fomentó el interés sobre el tema propuesto y la identificación con 

las tecnologías de la información. 

Escobar (2017) en su tesis para Licenciatura titulada Relación de una infografía sobre 

sacrificio moche y el conocimiento en estudiantes de nivel secundaria en un colegio de los 

Olivos, Lima Norte – 2017, basa su trabajo en un diseño no experimental cuantitativo 

correlacional, puesto que busca recolectar datos a través de encuestas por medio de 16 preguntas 

dicotómicas relacionadas a un tema en particular a través de la técnica no probabilística Bola de 

Nieve, la cual se realizó a la entrada y salida del colegio. En su investigación se llegó a la 

conclusión que existe una relación positiva entre el conocimiento del tema (sacrificio moche) y 
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el uso de la infografía, ya que esta última refuerza los aspectos memorístico, imaginativo y la 

sensibilidad hacia los temas. 

Bazán, Menacho y Moreno (2018) en su tesis para optar el título de Licenciado en 

Educación titulada La infografía como recurso didáctico para mejorar la comprensión de textos 

en el área de Comunicación en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

I.E. “San Cristóbal” de Paria – Huaraz, 2018, manifiesta que siguiendo una investigación de 

tipo causal explicativo con diseño cuasiexperimental, se trabajó con una muestra de 18 

estudiantes de quinto grado de primaria, con un grupo control de 10 estudiantes y el grupo 

experimental de 8 educandos. Para ello se aplicó una evaluación de entrada sobre el nivel literal 

e inferencial de la comprensión lectora a los grupos señalados para, posteriormente, aplicar 

sesiones de aprendizaje sobre la aplicación de textos infográficos al grupo experimental; y, 

finalmente, evaluar a los grupos con un examen de salida llegando a las siguientes conclusiones 

que el grupo de trabajo obtuvo un logro esperado de 62,50% (nota de 14 a 17) y el 37,50% 

presentó un logro destacado (notas de 18 a 20). Esta investigación coincide con nuestro trabajo 

al hacer uso de un grupo de control y otro experimental para la realización del taller en mención.   

Cruz y Martiarena (2019) en su tesis La infografía como herramienta de aprendizaje para 

el desarrollo de competencias y capacidades en los educandos de primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 

2018 indica que siguiendo una investigación cuantitativa no experimental con diseño descriptivo 

a partir de una muestra de 22 estudiantes, se les aplicó un cuestionario de 12 preguntas donde 

se obtuvo como resultado que el 75% de ellos presenta un nivel bajo en el uso de infografías 

para el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía y el resto porcentual se 

encuentra en un nivel de proceso de conocimiento infográfico, por el cual los alumnos ven la 

necesidad de aprender por medio del uso de infografías. 

En la revisión de los trabajos sobre el tema propuesto, podemos destacar las principales 

investigaciones internacionales. En primer lugar, Rincón (2016) en su tesis para optar el grado 

de maestría La infografía educativa como herramienta didáctica. Una posibilidad de mediación 

del proceso formativo en el área de Educación Física de los estudiantes del grado décimo y 

undécimo de la Institución Educativa Federico Ángel del municipio de Caldas –Antioquia 

plantea que el estudio experimental que utilizó fue la técnica de grupos focales y cuyo interés 

fue fomentar la producción de material didáctico educativo en proyectos pedagógicos según la 
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visualización de datos y contenidos infográficos de actividades a lo largo de la vida escolar. La 

tesis en mención se centra en el área de Educación Física, sin embargo, coincide con nuestro 

trabajo de investigación en cuanto al uso que se da a la infografía como un recurso de apoyo a 

la comprensión de textos en general.  

 Narváez (2016) en tesis para obtener el grado de magíster El fortalecimiento de la 

comprensión de lectura por medio de un ambiente de aprendizaje basado en la interpretación 

de infografías sostiene que realizando una investigación cualitativa mediante un diseño no 

experimental con alcance descriptivo realizó entrevistas semiestructuradas a docentes que 

enseñaron el año anterior a 40 estudiantes del noveno grado (equivalente al cuarto año de 

secundaria peruano) de un colegio propio de su localidad para poder seleccionar a 10 estudiantes 

que presentaban el rendimiento académico más bajo en las pruebas de comprensión textual y, 

así, poder describir el proceso de fortalecimiento del nivel interpretativo del mismo. Para ello, 

durante 11 sesiones, se les entregó una infografía a los estudiantes evaluándolos mediante 

rúbricas para comprobar el grado de interpretación del texto, las cuales dieron como resultado 

que los estudiantes puedan reconocer al autor, el contexto y la intencionalidad del texto, así 

mismo, propició el desarrollo de los aspectos creativos e investigativos. 

 Rivadeneira (2016) en su tesis para optar el título de Licenciatura Infografía como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 2 de Ciencia Naturales del octavo 

año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Gran Bretaña, año 2015 – 2016 

indica que siguiendo una investigación cualitativa, por medio de entrevistas, y cuantitativa, por 

medio del análisis e interpretación de datos estadísticos, siguió como técnicas los cuestionarios 

y entrevistas. Este trabajo presenta dos momentos. En primer lugar, se aplicó a los docentes que 

enseñan a los estudiantes del año en mención de la Educación Básica de las tres secciones del 

colegio en mención, donde se llegó a la conclusión que estos utilizan materiales con mucha 

información, pero que no fomentan el razonamiento ni el interés del estudiante. En el segundo 

momento se realizó un cuestionario a los 92 estudiantes de las tres secciones del octavo año, 

donde se menciona que el 79% de ellos sugiere el uso de las infografías para las sus clases y el 

83% sugirió que su uso sí aumentaría su participación en clase. 

 Asimismo, en cuanto a artículos que expresan los antecedentes internacionales, se tiene la 

investigación de Mendenhall y Summers (2015) en su artículo Designing Research. Using 

Infographics to Teach Design Thinking in Composition señalan que cada una realizó un trabajo 
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de investigación por separado sobre el uso de las infografías en estudiantes de pregrado en Rose 

– Hulman Institute of Technology y Armstrong State University, la cual se basó en plantear una 

pregunta de investigación y, para ello, se dio libertad a los estudiantes para responderla por 

medios multimodales y a través de la  recopilación de información por internet y aprovechando 

el programa Piktochart para la elaboración de las infografías; posteriormente, los proyectos se 

evaluaron por medio de rúbricas, llegando a la conclusión que este trabajo permite al estudiante 

el desarrollo de la capacidad investigativa utilizando información medios digitales, la 

consideración del destinatario y la composición estética y creativa del conocimiento. 

 Guzmán, Lima y Ferreira (2015) en su artículo An Experience of Elaborating Didactic 

Infographics on Sexual Diversity plantean que tomando como muestra a 21 estudiantes de 

Medicina de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMy H) del Instituto Politécnico 

Nacional en México debían elaborar infografías sobre las diferentes expresiones de la diversidad 

sexual sobre las comunidades LGBTI, posteriormente, se les preguntó sobre cuál fue su 

experiencia al realizarlas; las cuales analizadas por tres expertos que, mediante una rúbrica, 

evaluaron cinco criterios: objetivo de la información, título congruente con la información, 

sustento de la información, integración de la imagen y formato del texto. Al final se llegó como 

conclusión que la práctica multimodal propuesta permite la reflexión de temas determinados, 

así también, el incentivo de la investigación sistematizada y fundamentada.  

 Al Mohammadi (2017) en su artículo Effectiveness of Using Infographics as an Approach 

for Teaching Programming Fundamentals on Developing Analytical Thinking Skills for High 

School Students in the City of Makkah in Saudi Arabia manifiesta que, siguiendo un diseño 

cuasiexperimental, se trabajó con dos grupos de 32 estudiantes cada uno del primer año de 

secundaria: grupo de control y experimental, donde a este último se aplicó el proyecto basado 

en el uso y enseñanza de programas virtuales para que los estudiantes elaboren infografías, 

mientras que con el grupo de control se siguió el método tradicional. Al final, se aplicó un test 

para comparar los resultados de ambos grupos dando como conclusiones que a las estudiantes 

del grupo experimental se les observó el desarrollo del pensamiento analítico sobre diversos 

contenidos, donde a partir de 10 puntos se tuvo como media para el grupo experimental 6.437 

y para el grupo control 4.28. 

 Baglama, Yucesoy y Uzunboylu (2017) en su artículo Can Infographics Facilitate the 

Learning o Individuals with Matematical Learning Difficulties? indica que siguiendo un método 
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cualitativo, se recopiló información sobre la técnica multimodal propuesta, sus usos y sus 

beneficios por diversos investigadores para así poder proponer un método que permita a los 

estudiantes con dificultades matemáticas (disculcalia) poder aprender sobre temas de dicha área, 

llegando a la conclusión que al utilizar infografías digitales como método para el aprendizaje 

estas permitieron la memorización de la información, el buen rendimiento y una mejor actitud 

receptiva. 

 Bicen y Beheshti (2017) en su artículo The Psychological Impact of Infographics in 

Education señala que siguiendo un estudio cuantitativo se realizó un test dividido en dos 

secciones: el primero de índole de demográfico y el segundo relacionado a la aceptación de las 

infografías en el aprendizaje a 163 estudiantes de pregrado de la facultad de Educación de la 

Near East University por medio de preguntas cerradas para, luego, realizar un enfoque analítico 

descriptivo, llegando a la conclusión que el 83.7% de estudiantes considera que las infografías 

son más atrayentes para la comprensión de textos informativos, así como que estas mejoran la 

creatividad, el conocimiento, la motivación, la imaginación y las habilidades comunicativas. 

 Shabak (2017) en su artículo de investigación Effects of Infographics on Student 

Achievement and Students’ Perceptions of the Impacts of Infographics manifiesta que de 

acuerdo a un diseño cuasiexperimental con dos grupos de 165 estudiantes de pregrado de la Al 

– Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University  , en cuyo caso el grupo control estuvo formado 

por 82 estudiantes, mientras que el grupo experimental por 83, se realizó un pretest y postest 

sobre los usos de la infografía en su aprendizaje, concluyendo que el 90.6% del grupo 

experimental considera que el uso de esta práctica multimodal tiene un impacto positivo en su 

desarrollo intelectual y las habilidades para su vida. 

 En cuanto a las teorías relacionadas con la definición de la primera variable la 

infografía, podemos mencionar que etimológicamente esta proviene de la palabra info 

(información) y grafía (gráfica). Ortiz (2017) menciona que no es posible determinar una fecha 

exacta sobre su origen, aunque sí se afirma que sus raíces están en los jeroglíficos utilizados en 

el antiguo Egipto, pues estos mostraban gráficamente información acerca de la religión, hábitos, 

vida y trabajo de los hombres de aquella época (p.46). La infografía es un recurso didáctico que 

aparece en el periodismo durante los años 80 para informar de una manera diferente mediante 

la utilización de información e imágenes que parten de un contenido complejo.  
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 De acuerdo al autor anteriormente citado, en el ámbito educativo, este recurso tiene como 

funciones el reforzamiento de la clase, el desarrollo de habilidades de comprensión de textos y 

la intensificación de actividades mentales, tales como reflexivas, creativas, emotivas, artísticas, 

etc. 

 En esta misma línea, Muñoz (2014) reconoce que las infografías son de uso periodístico; pero, 

con ellas se puede narrar historias, explicar acontecimientos, describir situaciones, exponer 

procesos, etc. (p.38), por lo que su uso en el contexto educativo, permite una exposición 

llamativa y novedosa de la información, capaz de captar la atención del alumnado, y que estos 

logren asimilar, más eficazmente, los contenidos. 

 Asimismo el autor planea que para elaborar una infografía, esta debe seguir los presentes 

pasos: primero, plantear el tema que se quiere comunicar; segundo, recopilar datos que se 

utilizarán en la elaboración de la misma; tercero, organizar la información a utilizar de acuerdo 

a relaciones lógicas; cuarto, elaborar un bosquejo de la infografía, donde se escoja los colores 

necesarios, selección del texto, elección de gráficos e imágenes legibles, disposición de la 

información y selección del tipo de infografía a realizar.  

 Con el avance de las tecnologías de la información, cada vez se afianza más la cultura de 

la imagen que ha captado la atención de las personas, y en mayor medida de los más jóvenes. 

Por ello Dusenberry, Hutter y Robinson (2015) plantean que, de acuerdo a los cambios del siglo 

XXI, los educadores deben mostrar su adaptabilidad ante esta situación que permita proponer 

una pedagogía multimodal que les permita filtrar información a los estudiantes y, para tal fin, 

es necesario el uso de esta estrategia didáctica planteada (p.302). 

 Como es natural, los maestros se ven en la necesidad de adecuar sus estrategias 

pedagógicas y recursos didácticos a este universo visual para lograr apropiarse de la atención 

de sus estudiantes. La infografía es un recurso para lograr este objetivo, pues a través de la 

imagen y un adecuado uso del texto se puede esquematizar contenidos diversos para hacerlos 

más comprensibles. En ese sentido, Minervini (2005) menciona que las nuevas tecnologías han 

cambiado los modos de vivir y pensar de nuestra sociedad, y que esto influye en la manera de 

presentar la información; por lo tanto, el sistema educativo debe crear los mecanismos que 

permitan facilitar los procesos de comprensión ante la cantidad y densidad de información que 

abunda en la sociedad (p.6).  
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 Por esto Aguirre, Valencia y Morales (2014) plantean que la infografía tiene un potencial 

comunicativo e interactivo como recurso didáctico para ser llevado al proceso enseñanza – 

aprendizaje (p.27). Asimismo, plantean que las infografías pueden adaptarse de acuerdo a los 

siguientes aspectos: primero, necesidades de aprendizaje y pedagógicas, en cuyo caso se pone 

mayor iniciativa a la asimilación de la información de acuerdo a las particularidades de la 

persona que se beneficiará con ello; segundo, la organización de los contenidos, donde es 

importante saber qué objetivos se desea buscar para confeccionar las infografías, por último, la 

elaboración de las infografías para que refuercen procesos de aprendizaje.   

 De acuerdo a Valero (2001) y Ferreres (1995), citados por Gutierrez (2016) plantean que 

esta estrategia multimodal reúne características de utilidad y visualidad. En el primer caso, 

resumiendo o sintetizando, jerarquizando, ampliando o sustituyendo al texto de la información, 

ya que esto ejercita y consolida las capacidades y habilidades cognitivas en el proceso enseñanza 

- aprendizaje. En el segundo caso, la combinación de imágenes y texto mejora la comprensión 

de los lectores sobre un escrito determinado (p.16). Según lo descrito, la infografía es capaz de 

desarrollar las capacidades comunicativas, tanto de las personas que la elaboran como de las 

que las que las leen y visualizan.  

   Según Colle (2004), las infografías se pueden agrupar en tres grandes categorías: 

Científicos o técnicos, de divulgación y los noticiosos o periodísticos (p.10). Además de dar esta 

tipología, el autor, destaca que los principales campos de aplicación de los trabajos infográficos 

son en las empresas, la pedagogía, la publicidad, el manual de instrucciones, entre otros. De 

acuerdo al Minedu (2016) las partes de la infografía son las siguientes: 

 Titular. Se indica el tema a desarrollar. 

 Texto. Se da una explicación concisa para comprender lo que la imagen no puede 

expresar. 

 Cuerpo. Se abarca toda la información visual que puede mostrarse por medio de 

gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, etc. 

 Fuente. Se señala de dónde se ha logrado obtener la información.  

 Crédito. Aquí irá el nombre del autor de la infografía, el diseño y la investigación.  

En cuanto a las teorìas relacionadas a la definición de la segunda variable comprensión 

lectora, se puede mencionar a Millán (2010) quien plantea que leer es el establecimiento de una 

relación dialógica con el autor para comprender sus pensamientos y el descrubrimiento de su 
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propósito por medio de preguntas que se le hace al escrito (proceso constructivo – cognitivo – 

interactivo) (p.116). El lector decodifica el texto escrito reconociendo la intencionalidad 

temática del autor a partir del análisis del mismo y el uso de sus conocimientos previos; por ello, 

Díaz y Fernández (2002) citados por Montes, Rangel y Reyes (2014) manifiestan que el lector 

eficaz utiliza diversos recursos para reconstruir los significados expuestos del autor de un 

escrito, tales como habilidades psicololinguisticas, esquemas, habilidades y estrategias 

autorreguladoras (p.271). Esto le permitirá comprenderlo de acuerdo a su propio ritmo, 

propiciando que cada reconstrucción se distinga de las otras.  

De acuerdo a Sánchez (2013), una correcta comprensión lectora permite desenvolverse 

adecuadamente en sociedad, ya que nos permitirá desarrollarnos a nivel personal y profesional 

(p.13); sin embargo no debe olvidarse que esta surge, también, de factores contextuales 

(sociales, culturales, políticos y económicos) con los cuales lo aprendido deberá interactuar para 

una correcta toma de decisiones que le permitan dar una solución adecuada a las dificultades del 

medio. 

Cassany (2006) plantea que el lector realiza tres tipos diversos de interpretación lectora. 

En primer lugar, la interpretación lingüística,  la cual indica que, independientemente a los 

saberes previos, los significos están en el texto, ya que este se basa en el valor semántico de las 

palabras. En segundo lugar, la interpretación psicolingüística considera que el lector participa 

con proceos mentales para construir los significados que surgen de sus experiencias diversas. 

Por último, la interpretación sociocultural, la cual considera el valor social del autor y el lector, 

puesto que cada comunidad presenta rasgos especiales únicos (p.21). 

Según Gordillo y Flores (2009), tres son los niveles de la comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítico (p.97). En el primer caso, se reconocen la idea principal y la estructura 

textual, así como los procesos que la organizan (secuencialidad, causa – efecto, orden de 

acciones, etc.). En el segundo caso, permite encontrar las asociaciones de los signficados 

implícitos presentes en el discurso escrito llevando a la elaboración de conclusiones por parte 

del lector. Por último, el nivel criterial, el cual comprende los juicios evaluativos que realiza el 

lector a partir de la toma en cuenta de la contrastación con la realidad o el mundo ficticio, 

comparación y validación con otras fuentes, la apropiación y asimilación del texto total o las 

partes que la conforman y el rechazo o aceptación de lo leído. Asimismo para la evaluación de 

la comprensión de textos, Solé (2005) manifiesta que este comprende factores cognitivos, 
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críticos y afectivos del lector, por ende, la evaluación del mismo abarca una posición analítica 

ante el discurso escrito de forma sistemática que comprende dos dimensiones: cognoscitivo y 

afectivo (p.48). Siendo el primero, la comprensión literal y la reorganización de la información. 

En el segundo caso, conlleva al placer estético basado en sus interpretaciones de la lectura.  

Es por lo anterior que Durango (2017) manifiesta que el proceso lector es una relación 

entre el lector con un texto y su contexto por medio de los tres niveles mencionados 

anteriormente (p.159). Esto conlleva a promover un lector competente, quien es el sujeto que 

presenta una actitud crítica y participativa en el proceso lector; pero esta dificultad, también se 

da en la orientación del educando por su dificultad de interpretar la pregunta y las respuestas 

con muy poca complejidad. Esto fomentaría una falta de comprensión textual que afectoría el 

proceso enseñanza – aprendizaje, incluso Unigarro (2015) manifiesta que estas dificultades se 

pueden dar por el desconocimiento de la metodología apropiada por parte de los pedagogos 

(p.28). Esto es importante porque reconoce el papel activo del docente en la enseñanza del 

análisis textual. 

De acuerdo a Gutierrez y Salmerón (2012), el docente debe tener una serie de estrategias 

didácticas que le permitan comprobar la comprensión textual del estudiante y para ello estas se 

agrupan en tres: en primer lugar, estrategias cognitivas antes de la lectura, en las cuales tenemos 

determinar el tipo de texto, el propósito textual, la activación de los saberes previos y la 

realización de predicciones sobre el contenido del texto y hacerse preguntas sobre él; en segundo 

lugar, estrategias durante la lectura, en las cuales tenemos la identifación de palabras que 

necesiten conocerse su significado, el parafraseo y resumen de algunas partes o todo el texto, la 

representación mental de la información, la realización de inferencias sobre el contenido 

discursivo y el reconocimiento de información importante; y, en tercer lugar, las estrategias 

metacognitivas después de la lectura, en las cuales se encuentran la revisión y correción de las 

respuestas dadas, la construcción de organizadores visuales de la información y la finalidad 

comunicativa de la misma donde los estudiantes conversarán y debatirán sus resultados de la 

lectura (p.186). 

Pero todo esto conlleva plantear el método de evaluaciòn de la comprensión lectora en 

los estudiantes. Pérez (2005) menciona que la evaluación de la misma debe indicar cómo esta 

información es asimilada en las estructuras mentales de los educandos y la relación con los 

objetivos que se busca con dicha lectura para obtener la medida del producto (resultado final) 
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y, para ello, un solo enfoque evaluativo, tal como el de elección múltiple, sería innecesario y 

parcial, ya que cada estudiante tiene diferentes formas de interpretación de un texto (p.126). Por 

lo tanto se sugiere una serie de métodos diversos: Primero, evocación o recuerdo libre, el cual 

trata de pedir al estudiante que evoque información de un texto leído anteriormente; segundo, 

preguntas de sondeo, el cual consiste en una serie de preguntas formuladas por el docente a los 

estudiantes sobre información seleccionada que se desea comprobar; tercero, preguntas abiertas, 

las cuales me permiten información inferencial sobre la lectura  de un texto; cuarto, cuestionario, 

el cual se le da una serie de preguntas en un escrito para su resolución; quinto, ítems de 

verdadero/falso, el cual es útil para obtener información descriptiva; último, preguntas de 

elección múltiple de alternativas, el cual se da una gama de preguntas con diversas respuestas 

de las mismas.  

De acuerdo a Darce, Mendoza y Ojeda (2011) se menciona que si los educandos tienen 

dificultades en la comprensión de textos, esto se le atribuye a problemas propios de los 

estudiantes, tales como falta de conocimiento del tema (desconocimiento de vocabulario y 

conceptos) o falta de estrategias para su comprensión (lectura somera que no reconoce lo 

importante) o la forma equivocada en la que el autor expuso sus ideas (p.54),  aunque hay que 

reconocer que de acuerdo a Goleman (1995) el factor emocional influye en la forma cómo se 

adquieren los aprendizajes (p.21). 

La presente investigación encuentra justificación en razón que el área de Comunicación 

en el Perú ha seguido un proceso de innovación curricular en la Educación Básica Regular desde 

inicios de este siglo (2002), debido a los cambios globales del sistema de aprendizaje que tienen 

como prioridad lograr la competencia lingüística y comunicativa del educando en su sociedad. 

Por ello, se dejó de lado el llamado curso de Lengua y Literatura para dar paso al área de 

Comunicación, que como ya se dijo, tiene como objetivo desarrollar las habilidades y 

capacidades comunicacionales de los educandos que son hablar, escuchar, leer y escribir. Siendo 

el aprendizaje de estas capacidades algo tan esencial para el desenvolvimiento de los educandos 

en su proceso de socialización, por ende, surge la necesidad de desarrollar un programa que 

coadyuve al logro de ellas.  

De acuerdo a Ausubel (1968) citado por Moreira (2012), este considera que el 

conocimiento solo puede surgir cuando los nuevos contenidos tienen un significado que parten 

de conocimientos ya obtenidos con anterioridad (p.11). Es decir, que relaciona saberes previos 
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con los actuales para llegar a un conocimiento nuevo. Es por ello que Palmero (2004) menciona 

que se produce aprendizaje significativo cuando se dan dos condiciones fundamentales: 

 Actitud latentemente significativa de aprendizaje por parte del educando, es decir, 

que haya una propensión para aprender de manera significativa.  

 Exposición de un material virtualmente motivante; por el cual se necesita que el 

material tenga valor lógico (relación con la estructura cognoscitivo del aprendiz) y 

existencia de ideas que permitan la relación con el tema nuevo que se muestra (p.24). 

Para Vigotski (1979) citado por Carrera (2001) el aprendizaje es producto de la interacción 

social del individuo y su medio. Por tanto, el alumno aprende más y mejor cuando lo hace en 

forma colaborativa, es decir puede aprender de alguien con mayor experiencia que él como un 

compañero de clase o su profesor (Zona de Desarrollo Próximo). El docente se convierte así en 

mediador de esos aprendizajes y cede el protagonismo al estudiante (p.42). Por lo anterior, el 

docente tiene la tarea de reforzar la llamada ZDP de los estudiantes (funciones que aún no han 

madurado, pero que están en proceso de hacerlo) para conseguir los aprendizajes esperados que 

se ha propuesto. Para Gallardo y Camacho (2008) el enfoque vygotskiano afirma que el 

predominio del medio cultural influye en el aprendizaje y la acción colaborativa del aprendiz 

(p.58), es decir, las experiencias del niño y el contexto que lo rodea serán determinantes para la 

construcción de sus aprendizajes. 

La investigación plantea consolidar la praxis de la comprensión lectora de los estudiantes 

de la Institución educativa 8180 Celso Lino Ricaldi, quienes se beneficiarán con la presente 

investigación. Ellos tendrán la posibilidad de ejercer su capacidad analítica, crítica y reflexiva a 

la hora de leer y aprehender los mensajes de cada lectura propuesta, subrayando, organizando y 

jerarquizando ideas; las mismas que acoplarán con imágenes seleccionadas por ellos mismos 

para construir la infografía, fomentando su creatividad y desarrollando la metacognición de los 

aprendizajes. Los docentes también se beneficiarán, pues tendrán a primera mano un soporte 

adicional a su programación anual para el logro de aprendizajes en lo que respecta a la 

competencia Lee textos escritos en su lengua materna propuesto en el Currículo Nacional (2016) 

y monitoreados constantemente por el Minedu. Así, podrían incluirlo en su programación del 

próximo año académico todas las áreas, pues la infografía, por su versatilidad y fomento del 

reconocimiento de información, puede usarse como un recurso didáctico que se presta para 

todos los temas y áreas curriculares.  
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Para concluir, el presente proyecto de investigación guarda relación con los estándares de 

aprendizaje, siendo estos últimos quienes proporcionan información para retroalimentar los 

aprendizajes en los estudiantes y adecuar la enseñanza en el profesor, ya que el uso de 

infografías permitirá la programación de actividades curriculares y la elaboración del material 

didáctico de acorde al tema designado sea para el curso de Comunicación, así como los demás. 

En cuanto a nuestra investigación, esta tendrá como objetivo general determinar la 

influencia de infografías en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. Siendo entre sus objetivos 

específicos, los siguientes: Primero, determinar en qué medida las infografías mejora el nivel 

literal de la comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 

Celso Lino Ricarldi, 2019. Segundo, determinar en qué medida las infografías mejora el nivel 

inferencial de la comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 

8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. Tercero, determinar en qué medida las infografías mejora el 

nivel criterial de la comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la 

I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. 

De lo señalado anteriormente, se desprende establecer como hipótesis general que 

existe relación significativa entre infografías y comprensión lectora de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. Siendo las hipótesis específicas 

las siguientes: Primero, las infografías mejoran significativamente el nivel literal de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricarldi, 2019. Segundo, las infografías mejoran significativamente el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricarldi, 2019. Tercero, las infografías mejoran significativamente el nivel criterial de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricarldi, 2019. 
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II. Método  

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico. Esta también es de 

nivel explicativo. De acuerdo a Baena (2014) este nivel intenta describir y explicar el 

comportamiento de las variables, además de las causas del problema planteado (p.110).  

En cuanto al diseño de investigación, este es experimental, modalidad cuasiexperimental causal. 

De acuerdo a Hernández (2014) el diseño cuasiexperimental permite manipular 

intencionalmente las variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre las variables dependientes (supuestos efectos o 

consecuentes), dentro de una situación de control del investigador (p.275). Según Campbell y 

Stanley (1995) este tipo de diseño es útil en el ámbito educativo, ya que acepta la hipótesis si 

esta influye en la gran mayoría de sujetos de estudio (p.21). En los modelos cuasiexperimentales, 

los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento, es decir, estos son grupos inamovibles, por lo tanto, la 

razón por la que aparecen  y la forma cómo se relacionan es autónoma o separada del 

experimento.  

En este caso, el grupo con el que se trabajó, es decir la muestra, está conformada por 29 

estudiantes ya conformados de la sección C del segundo año de secundaria del turno tarde de la 

institución educativa en mención. 

En esta investigación, se ha utilizado el método experimental que implica la observación, 

manipulación, registro de las variables (dependiente e independiente) que afectan un objeto de 

estudio. En este caso, enfocado al área pedagógica en la que el investigador observa y controla 

a un grupo de estudiantes del segundo año de secundaria (muestra) de una institución educativa 

durante un tiempo determinado para obtener información y explicar los resultados de manera 

sistemática y organizada. 

El método experimental se subdivide a su vez en preexperimental, experimental y 

cuasiexperimental. En esta oportunidad, para esta investigación se ha trabajado con la 

modalidad cuasiexperimental debido a la idoneidad para aplicarlo al campo educativo; ya que 

en el presente estudio se manipulan intencionalmente la variable independiente para analizar los 
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efectos que la manipulación tiene sobre las variables dependientes, sean estos supuestos efectos 

o acordes a la investigación.  

2.2. Operacionalización  

De acuerdo al trabajo de Cruz, Olivares y González (2014), una variable es una construcción 

que debe entenderse como formas reales de control y manipulación y que, por lo tanto, estas 

deben estudiarse de acuerdo a la experiencia, reconociendo (p.104), entre ellas, la diferencia 

entre una variable conceptual y operacional. En esta investigación se hace mención de dos 

variables: infografías (independiente) y comprensión lectora (dependiente), por lo tanto, se 

pasará a definirlas de acuerdos a distintas formas de operacionalización. 

Infografía 

 Definición conceptual: De acuerdo a Aguirre, Valencia y Morales (2014) una infografía es 

una combinación de elementos visuales que transmite un despliegue gráfico de la 

información de manera organizada y sistematizada (p.24). 

 

 Definición operacional: Se considera infografía a aquella construcción que permita 

sintetizar información de acuerdo a escalas que permitan medir su composición tales como 

su estructura, disposición visual y contenido. 

Comprensión lectora 

 Definición conceptual: Montes, Rangel y Reyes (2014) consideran a la comprensión lectora 

como una serie de acciones para reconocer e identificar información pertinente en un texto 

para que esta se convierta en un conocimiento para el lector (p.266).  

 

 Definición operacional: De acuerdo a Guillén (2012) esta es una evidencia de la capacidad 

de los estudiantes de analizar segmentos o textos completos que puede contrastarse 

evaluativamente por medio de un cuestionario u otro (p.16). 

Para la investigación se realizó la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable dependiente Comprensión lectora. 



 
18 

 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

La población está conformada por los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 

las secciones “A” y “C”  del turno tarde teniendo un total de 58 estudiantes que fluctúan entre 

los 13 y 14 años de edad de la I. E. 8180 Celso Lino Ricaldi – Puente Piedra.  

Para ello se realizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es no probabilística intencionada, que corresponde a 29 estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la sección C de la I E 8180 Celso Lino Ricaldi – Puente Piedra. La 

muestra no probabilística comprende a una parte de la población cuya elección de los elementos 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 

medición 

Niveles y 

Rango  

Nivel literal  Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria  

 Explica el tema, los subtemas y 

el propósito comunicativo del 

texto. 

 

1, 2, 6, 7, 11, 12, 17 

 

 

 

 

Escala 

vigesimal 

 

Destacado 

(17-20) 

 

Proceso 
(11-16) 

 

Inicio 

(0-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nivel 

inferencial 

 Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del texto 

escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de 

información explícita e implícita 

del texto 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido que le ofrece el texto. 

 

3, 4, 8, 9, 13, 14, 18 

 

 

 

 
Nivel: 

Dicotómico 

Incorrecto (0) 

Correcto (1) 

 

 

 

 

Nivel criterial  Reflexiona sobre la forma y 

contenido de los textos escritos. 

 Opina sobre el contenido y la 

organización visual del texto. 

5, 10, 15, 17, 19, 20  
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no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), esta es una muestra dirigida y por conveniencia en las 

investigaciones cuantitativas.  

Tabla 2  

Distribución de la población 

N° Grado y sección Cantidad 

01 2 año A 29 

02 2 año C 29 

Total de estudiantes  58 

Tabla donde se observa la cantidad de los grupos control y experimental para la realización de 

la investigación cuasiexperimental. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.3.1. Técnica de recolección de datos  

De acuerdo a Carrasco (2006, p.276), las técnicas con un conjunto de pautas y reglas que 

orientan las actividades realizadas por los investigadores en cada uno de los diversos momentos 

de la investigación académica, donde la técnica utilizada para la presente investigación fue el 

cuestionario, siendo esta significativa, ya que, de acuerdo al autor anteriormente citado, esta 

permite estudiar a un gran número de personas por medio de preguntas elaboradas con 

anticipación.  

 

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fueron dos exámenes: uno pretest y otro 

postest, realizado después del desarrollo de un taller sobre uso de las infografías. Estos exámenes 

presentaban 20 preguntas que evaluaban tres dimensiones: nivel literal, inferencial y criterial.  

 

2.3.3. Validez 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014), se puede definir a la validez como un grado en 

el que un instrumento, de manera objetiva y verídica, calibra la variable que intenta medir. 
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Tabla 3.  

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 

experto 
Dictamen 

1 Magíster en Educación  Maritza Mestanza Tejada Aplicable  

2 Doctor en Educación  Abner Chavez Leandro Aplicable  

3 Doctor en Educación Yolvi Ocaña Fernández Aplicable  

 

2.3.4. Confiabilidad  

De acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la confiabilidad de un instrumento se 

refiere al grado en el cual este da resultados consistentes y coherentes (p.207).  

Para lograr la confiabilidad de la presente investigación se tomó el instrumento de la T - student 

o distribución T, la cual, según Sánchez (2015), aquella se diseñó para analizar las diferencias 

entre dos muestras independientes y pequeñas, así como su distribución normal y homogénea 

(p.59). 

Tabla 4 

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De -1 a 0 

De 0.01 a 0.49 

De 0.50 a 0.75 

De 0.76 a 0.89 

De 0.90 a 1.00 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

  

2.4. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó con dos grupos: control (2 año A) y experimental (2 año C), 

el cual fue dado en dos momentos: el primero fue un examen de entrada (prueba pretest) para 

reconocer el nivel de los estudiantes en la comprensión lectora. Posteriormente se realizó el 

programa de infografías durante seis sesiones. El segundo momento se realizó al evaluarse con 

un examen de salida (prueba postest) a los estudiantes para saber la efectividad del programa 

del uso de infografías para el fomento de la comprensión lectora. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 

En esta etapa de la invetigación se utilizará el programa estadístico SPSS. Versión 25 para el 

análisis y procesamiento estadístico de datos y la presentación en tablas y figuras. Para la prueba 

de hipótesis se empelará el estadístico T- Student, el cual nos da un rango de p: 0,000 < α: 0,01 

el cual nos permite inferir que el programa de infografías influye en la mejora de la comprensión 

lectora en los estudiantes estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 8180 de Puente Piedra. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Para el presente trabajo se aplicó los siguientes principios éticos: primero, respeto a los 

individuos de la investigación, ya que se protegió a los elementos de la muestra respetando su 

dignidad como persona humana, su diversidad cultural y la identidad. Segundo, el principio de 

justicia, el cual se basó en el trato respetuoso y amable a todos los estudiantes por igual. Tercero, 

integridad científica, en cuyo caso se buscó la rectitud y seriedad en el trabajo científico. Cuarto, 

sociedad con la comunidad, ya que el presente trabajo fue formulado como un instrumento 

educativo que facilite los aprendizajes de los estudiantes del área de Comunicación; pero 

también con otras áreas curriculares. Quinto, beneficencia, donde se trató en no hacer ningún 

tipo de daño a los sujetos participantes en la presente investigación. Último, selección justa de 

los sujetos, este consistió en selección idónea de los elementos involucrados en la investigación, 

así como el riesgo y beneficio compartido para cada grupo participante en el trabajo de 

investigación. 
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III. Resultados  

 

3.1 Resultados descriptivos 

 

3.1.1 Infografías en la comprensión lectora del grupo control 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria 

de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Control 

Variable                       Nivel                      Baremo 

 

Frecuencia  

(fi) 

Porcentaje 

 (%) 

Comprensión lectora 

GC PRETEST 

Inicio                              0-10 25 86,2 

En proceso                   11-13 4 13,8 

Logro esperado            14-17 0 0,0 

Logro destacado           18-20 0 0,0 

Comprensión lectora 

GC POSTEST 

Inicio                                0-10 20 69,0 

En proceso                    11-13 9 31,0 

Logro esperado              14-17 0 0,0 

Logro destacado             18-20 0 0,0 

Figura 1. Niveles de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 

8180 de Puente Piedra en el Grupo Control. 
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De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 5 y la figura 1, es evidente que en el grupo 

control en la prueba de entrada en el pretest el 86% de los estudiantes se encontraban en el nivel 

de inicio y solo el 13,8% en proceso. En el mismo grupo de estudiantes al término del ciclo y la 

prueba de postest el 69% se mantenía en el nivel de inicio y se incrementó al 31%. 

3.1.2 Infografías en la comprensión lectora del grupo experimental 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria 

de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

Variable                         Nivel                             Baremo 

 

Frecuencia  

(fi) 

Porcentaje 

 (%) 

Comprensión lectora 

GE PRETEST 

Inicio 0-10 7 24,1% 

En proceso 11-13 16 55,2% 

Logro esperado 14-17 4 13,8% 

Logro destacado 18-20 2 6,9% 

Comprensión lectora 

GE POSTEST 

Inicio 0-10 0 0,0% 

En proceso 11-13 5 17,2% 

Logro esperado 14-17 12 41,4% 

Logro destacado 18-20 12 41,4% 

 

Según los resultados de la tabla 6 y la figura 2, el grupo experimental en la prueba de entrada o 

pretest el 24% de los estudiantes se encontraban en el nivel de inicio, el 55.2% en proceso, el 

13,8% en el nivel de logro esperado y el 6,9% en logro destacado. En el mismo grupo de 

estudiantes al término del ciclo o postest ningún estudiante se encontraban en el nivel de inicio, 

el 17,2% en proceso, el 41, 4% en logro esperado y aún más el mismo porcentaje en el nivel de 

logro destacado. 

Es importante hacer notar que los resultados del pretest del grupo control incluyendo el postest 

mostraron resultados muy diferentes por cuanto para efectos de comparación no resulta 

conveniente determinar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente analizando 

los resultados del pre y postes del grupo control, sino los resultados del pre y postest del grupo 

experimental. 
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Figura 2. Niveles de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 

8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

3.1.3 Medidas de tenencias de infografías en la comprensión lectora  

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria 

de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

 

Comprensión lectora Media N 

Desv.  

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 GE POSTEST 16,2414 29 2,66800 ,49544 

GE PRETEST 12,1379 29 2,96074 ,54980 
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Figura 3. Medidas de dispersión de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de 

secundaria de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

 

3.1.3 Medidas de tenencias de las dimensiones de infografía en la comprensión lectora 

Tabla 8 

Medidas de tendencia central y variación de las dimensiones de comprensión lectora de 

estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

Dimensiones de Comprensión lectora 

Grupo Experimental 
Media N 

Desv.  

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

 Comprensión literal POS  8,5164 29 1,66800 ,29544 

Comprensión literal PRE 4,4138 29 1,52403 ,28300 

 Comprensión inferencial POS 5,6897 29 1,13715 ,21116 

Comprensión inferencial PRE 3,9655 29 1,42635 ,26487 

 Comprensión criterial POS 4,2069 29 1,23576 ,22947 

Comprensión criterial PRE 3,7586 29 1,15434 ,21436 
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Figura 3. Medidas de dispersión de las dimensiones de comprensión lectora de estudiantes del 

2° año de secundaria de la I.E. 8180 de Puente Piedra en el Grupo Experimental 

3.2 Resultados inferenciales  

3.2.1 Infografías en la comprensión lectora del grupo experimental 

Hipótesis general 

H0. Las infografías no contribuyen en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. 

H1. Las infografías contribuyen en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019. 

Tabla 9 

Diferencia media en los resultados pre y post test del grupo experimental sobre la infografía en 

la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 8180 de Puente Piedra 

 

Comprensión lectora 

Diferencias emparejadas 

t gl 

 

Dif. 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza diferencia 
Sig. 
(bilateral) Inferior Superior 

Par 

1 

GE Pos test - 

GE Pre test 

4,10345 3,72583 ,69187 2,68622 5,52068 5,931 28 ,000 
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La tabla 9, prueba de “t” muestra una diferencia de la media en 4,10 en una calificación sobre 

la base de 00 a 20 y teniendo en cuenta el valor de la prueba de 5,931 y el nivel de significación 

de p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que el taller de infografía influye 

en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes estudiantes del 2° año de secundaria 

de la I.E. 8180 Celso Lino Ricaldi de Puente Piedra. 

3.2.2. Infografías en la dimensión de comprensión lectora literal 

Hipótesis específica 1 

H0. Las infografías no mejoran significativamente el nivel literal de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricaldi, 2019.  

H1. Las infografías mejoran significativamente el nivel literal de la comprensión lectora 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricaldi, 

2019.  

Dimensiones de 

comprensión lectora 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Comprensión literal GE 

POS - PRETEST 

11,82759 2,66014 ,49398 10,8157

2 

12,83945 23,944 28 ,000 

 Comprensión 

inferencial GE POS - 

PRETEST 

1,72414 1,90669 ,35406 ,99887 2,44940 4,870 28 ,000 

 Comprensión criterial 

GE POS - PRETEST 

,44828 1,72350 ,32005 -,20731 1,10386 1,401 28 ,172 

Tabla 10 

Diferencia media de los resultados de la infografía en las dimensiones literal, inferencial y 

criterial de la comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 8180 de 

Puente Piedra en el Grupo Experimental. 
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Interpretación  

La tabla 10, prueba de “t” muestra una diferencia de la media en 11,82 en una calificación 

sobre la base de 00 a 20 y teniendo en cuenta el valor de la prueba de 23,944 y el nivel 

de significación de p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que el 

taller de infografía influye significativamente en la mejora de la comprensión lectora en 

la dimensión de la comprensión literal en los estudiantes estudiantes del 2° año de 

secundaria de la I.E. 8180 Celso Lino Ricaldi de Puente Piedra 

3.2.3. Infografías en la dimensión de comprensión lectora inferencial 

Hipótesis específica 2 

H0. Las infografías no mejoran significativamente el nivel inferencial de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricaldi, 2019.  

H1. Las infografías mejoran significativamente el nivel inferencial de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricaldi, 2019.  

Interpretación  

La tabla 10, prueba de “t” muestra una diferencia de la media en 1,72 en una calificación 

sobre la base de 00 a 20 y teniendo en cuenta el valor de la prueba de 4,870 y el nivel de 

significación de p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que el taller 

de infografía influye significativamente en la mejora de la comprensión lectora en la 

dimensión de la comprensión inferencial en los estudiantes del 2° año de secundaria de 

la I.E. 8180 Celso Lino Ricaldi de Puente Piedra. 

3.2.3. Infografías en la dimensión de comprensión lectora criterial 

Hipótesis específica 3 

H0. Las infografías no mejoran significativamente el nivel criterial de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricaldi, 2019.  
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H1. Las infografías mejoran significativamente el nivel criterial de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino 

Ricaldi, 2019.  

Interpretación  

La tabla 10, prueba de “t” muestra una diferencia de la media en ,44828 en una 

calificación sobre la base de 00 a 20 y teniendo en cuenta el valor de la prueba de 1,401 

y el nivel de significación de p: 0,000 < α: 0,01 permite aceptar la hipótesis nula e inferir 

que el taller de infografía no influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora en la dimensión de la comprensión criterial en los estudiantes estudiantes del 2° 

año de secundaria de la I.E. 8180 Celso Lino Ricaldi de Puente Piedra. 
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IV. Discusión  

 

De acuerdo a los resultados para probar la hipótesis general, se sabe que existe una relación 

positiva y significativa entre el uso de infografías y la comprensión lectora (p: 0,000 < α: 0,01), 

dando a entender que el programa de infografías influye en la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes. Es por ello que antes de empezar el programa de infografías el 24.1% de 

estudiantes se encontraba en el nivel de inicio; 55%, en el nivel de proceso; 13,8% en el nivel 

esperado; y, 6,9%, logro destacado; pero luego del programa infográfico se obtuvo como 

resultado que ningún estudiante estuviese en el nivel de inicio; 17.2% se encuentra en el nivel 

de proceso; 41,4% en el nivel esperado y 41,4% en el nivel de logro destacado. En este punto 

se coincide con el trabajo de Saccaco (2015) quien en su investigación plantea que luego de 

realizar el taller de infografías a su muestra de 200 estudiantes se obtuvo que ningún estudiante 

(0%) estuviese en el nivel de inicio de sus aprendizajes. Aunque cabe mencionar que la autora 

realiza su investigación de tipo descriptivo por medio de la observación y uso de encuestas que 

no guarda relación con nuestra propuesta investigativa, tanto a nivel de diseño e instrumentos 

de investigación.  

También se guarda relación con el trabajo de Bazán, Menacho y Moreno (2018) de acuerdo 

al tipo de investigación de tipo causal explicativo con diseño cuasiexperimental, quien coincide 

con los objetivos de nuestro trabajo, aunque este se realiza a nivel primario. En el trabajo de los 

autores se obtuvo como resultado que el 62,50% de los estudiantes obtuviese nota entre 14 a 17 

y el 37,50% de ellos presentó un logro destacado de notas entre 18 a 20. Esta investigación 

coincide con nuestro trabajo al enfocarse en el uso de un grupo de control y otro experimental 

para la realización del taller de infografías, a pesar que los autores realizaron su investigación 

en el nivel primario; pero, también, se concuerda que ningún estudiante, luego del postest 

estuviese en el nivel de inicio. 

Asimismo se guarda relación con la investigación de Huertas (2016), ya que también se 

utilizó un diseño cuasiexperimental por medio de una preprueba y postprueba haciendo uso de 

un grupo experimental y otro de control y se pudo contrastar resultados de las evaluaciones 

realizadas, aunque debe precisarse que esta investigación se dio para el área de Historia, 

Geografía y Economía, mientras que el presente trabajo se centra en el área de Comunicación. 

La investigación de la autora concluye que con el grupo experimental se tuvo un porcentaje 
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satisfactorio donde no hubo ningún estudiante con nota desaprobatoria luego de realizar el taller 

infográfico, pero estas no llegaron a ser satisfactorias, puesto que las notas fueron menores a 15. 

Esto se contrasta con nuestro trabajo, ya que el promedio del postest es de 16,2414, estando este 

en un nivel esperado. A su vez, se puede mencionar que el trabajo de la autora hace referencia 

que el taller de infografías incentivó la interpretación crítica de las fuentes de información, la 

comprensión lógica de elementos (históricos y temporales) y la reflexión sobre su producto 

(reconocer los procesos históricos), el cual se dio también con nuestra investigación propuesta. 

Además, al igual que Narváez (2016) en su investigación anteriormente citada, se realizó 

una investigación de tipo cuantitativo, pero con base en un estudio de casos y un diseño no 

experimental descriptivo y por lo tanto no se puede contrastar datos estadísticos por el diseño 

investigativo de la autora. Sin embargo, al igual que nuestra investigación, también se utilizó 

una serie de sesiones de aprendizaje donde se desarrolló el taller de infografías, donde cada 

sesión fue evaluada por medio de rúbricas que permitieron conocer el avance de los estudiantes 

a nivel de la identificación del contexto discursivo y la intencionalidad comunicativa de los 

textos leídos por parte de los estudiantes. 

 También se concuerda con el trabajo de Al Mohammadi (2017), quien en su artículo de 

investigación, al igual que en el caso nuestro, se coincidió con un diseño cuasiexperimental 

utilizando la técnica de la T- student para realizar la recolección de datos. En el caso suyo se 

trabajó con estudiantes de primer año de secundaria, dividiéndolos en grupos de control e 

experimental, donde a este último se aplicó el programa infográfico virtual, mientras que con el 

grupo de control se siguió el método tradicional. Posteriormente, al final del programa de 

infografías se aplicó un test para comparar los resultados de ambos grupos dando como 

conclusiones que en las estudiantes del grupo experimental se observara el desarrollo del 

pensamiento analítico sobre diversos contenidos. De acuerdo al autor es una diferencia 

significativa de ≤ 0.01 donde a partir de 10 puntos se tuvo como media para el grupo 

experimental 6.437 y para el grupo control 4.28. Se observa una relación con nuestro trabajo, 

ya que supera el promedio del nivel de proceso en los estudiantes; pero el autor no indica si este 

aumento se realiza a nivel literal, inferencial o criterial de la información. Situación que sí es 

planteada en el presente trabajo. 

 La investigación de Gutierrez (2016) guarda relación con nuestro trabajo en reconocer que 

las infografías fomenta el desarrollo cognitivo, la motivación y la creatividad en los estudiantes 
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no solo en un área, sino a otras del nivel educativo; sin embargo, el trabajo presentado por el 

autor utiliza un método cualitativo con diseño no experimental de tipo descriptivo que difiere 

del nuestro. Incluso no se puede contrastar datos estadísticos por el tipo de diseño de 

investigación planteado. Aunque la investigación del autor coincide con el presente trabajo 

porque la investigación surgió de su praxis diaria educativa con sus estudiantes al observar los 

resultados en la comprensión de textos escritos.  

 En la tesis de Escobar (2017), se plantea que, al igual que el presente trabajo, se sigue un 

método cuantitativo, pero con un diseño no experimental correlacional y que no está relacionada 

al ámbito educativo, aunque busca la memorización y consolidación de la información. De 

acuerdo al autor, la investigación presenta un coeficiente significativo de 0,000 < 0,01 en un 

nivel de 0,05 lo que significa que tiene un 99% de confiabilidad y 1% de probabilidad de error 

donde se rechaza la hipótesis nula al igual que en nuestro trabajo. 

En el caso del trabajo de Cruz y Martiarena (2019), este se diferencia del nuestro en el 

tipo de investigación, ya que en el primero se sigue una investigación cuantitativa no 

experimental descriptivo y el nuestro es de tipo cuasiexperimental, aunque el análisis de los 

datos se utilizó el programa SPSS, pero en la versión 20. En este caso se menciona que el 25% 

estudiantes ven la necesidad de aprender por medio del uso de infografías y que, al igual que en 

nuestra propuesta, debe incentivarse módulos sobre la elaboración de infografías, ya que estas 

fomentan el aprendizaje y, sobre todo, la imaginación y creatividad de los estudiantes. 
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V. Conclusiones  

 

Primero. La investigación presente tiene como objetivo determinar la influencia de las 

infografías en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la I.E. 8180 Celso Lino Ricarldi, 2019, el cual es 

significativo, ya que al realizar la evaluación pretest se tenía como promedio del 

grupo experimental 12,1379, y que al realizar el programa infográfico, se realizó 

el examen postest y obtuvo como promedio 16,2414.  

 

Segundo. El trabajo propone que las infografías mejoran el nivel literal de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado y se observa una relación positiva y 

significativa, ya que en la evaluación pretest se tenía como media 4,4138 y 

posteriormente, luego de aplicar el programa propuesto, la evaluación postest dio 

como resultado 8,5154.  

 

Tercero. El trabajo propone que las infografías mejoran el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo grado y se observa una relación 

positiva y significativa, ya que en la evaluación pretest se tenía como media 

3,9655 y posteriormente, luego de aplicar el programa propuesto, la evaluación 

postest dio como resultado 5,6897.  

 

 Cuarto. El trabajo propone que las infografías mejoran el nivel criterial de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo grado y se observa una relación positiva, pero 

no muy significativa, ya que en la evaluación pretest se tenía como media 3,7586 

y posteriormente, luego de aplicar el programa propuesto, la evaluación postest 

dio como resultado 4,2069.  
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VI. Recomendaciones  

 

Primero. Incentivar el desarrollo de programas o talleres que permitan la elaboración de 

infografías como técnicas para analizar textos escritos, ya que se observa, en los 

estudiantes, el desarrollo de los niveles literal e inteferencial de la comprensión 

lectora. 

 

Segundo. Brindar mayor duración al programa de elaboración de infografías, ya que, 

aunque la relación con el nivel criterial de la comprensión lectora no fue muy 

significativo, esta pudo darse por su tiempo relativamente corto.  

 

Tercero. Coordinar con los docentes de las diversas áreas curriculares de la institución 

educativa la elaboración de infografías como medio para fomentar el análisis de 

textos escritos, así como la elaboración de rúbricas de evaluación para cada 

sesión de aprendizaje particular. 

 

Cuarto.   Coordinar con las autoridades de la institución educativa, donde se realice el taller 

de elaboración de infografías, la programación de actividades para realizarlas. Es 

preferible a inicios del año escolar para que los estudiantes tengan las 

herramientas didácticas para el análisis de diversos textos, sean estos por su 

contenido o forma. 
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Figura 4. Carta de presentación ante el director del colegio Celso Lino Ricaldi de la 

comprensión lectora de estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. 8180 de Puente 

Piedra en el Grupo Experimental 
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Figura 5. Consolidado de la evaluación de entrada de los grupos de Control (2do A) y 

Experimental (2do C) 
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Figura 6. Consolidado de la evaluación de salida de los grupos de Control (2do A) y 

Experimental (2do C) 
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 Figura 7. Instrumento de evaluación pretest para los estudiantes de 2do año de 

secundaria 
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 Figura 8. Instrumento de evaluación postest para los estudiantes de 2do año de 

secundaria 
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Figura 9. Matriz de consistencia 
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Figura 10. Validación de instrumentos de evaluación 
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Figura 11. Evidencias de elaboración de infografías por parte de los estudiantes 

 

 

 

 


