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Resumen

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de la 

infografía digital, como técnica didáctica en la comprensión de textos 

filosóficos en los estudiantes del curso de Fundamentos de ética de una 

universidad privada en Lima. El método de la investigación fue: la aplicada, de 

enfoque cuantitativo, de diseño experimental y de tipo pre-experimental. La 

población de la investigación (53) fueron los alumnos matriculados en el 

curso de Fundamentos de la ética, correspondiente al IV Ciclo de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Los resultados de la 

investigación, realizados a través de la prueba de Wilcoxon, arrojaron que no hay 

una influencia significativa de la infografía digital en la comprensión de textos 

filosóficos. Sin embargo, de los tres objetivos específicos de la investigación, 

sí se produce esta influencia de la infografía digital en el caso de la comprensión 

literal de textos filosóficos. Se concluye que en el caso de la infografía literal sí 

se produce una mejora luego de la aplicación del tratamiento de la estrategia 

didáctica; en el caso de la comprensión inferencial y la comprensión criterial no 

hay efecto significativo después de la aplicación del tratamiento (infografía 

digital). 

Palabras Clave: Comprensión de textos, infografía digital, filosofía, ética. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the influence of digital infographics 

as a didactic technique in the understanding of philosophical texts, in the students 

of the course Foundations of Ethics from a private university in Lima. The research 

method was applied, quantitative approach, experimental design, and pre-

experimental type. The research population (53) were students enrolled in the 

Foundations of Ethics course, corresponding to the IV Cycle of the Faculty of 

Educational Sciences and Humanities. The results of the research, carried out 

through the Wilcoxon test, showed that there is no significant influence of digital 

infographics on the understanding of philosophical texts. However, of the three 

specific objectives of the research, this influence of digital infographics does occur 

in the case of the literal understanding of philosophical texts. It is concluded that in 

the case of literal infographics there is an improvement after the application of the 

treatment of the didactic strategy; In the case of inferential comprehension and 

criterial comprehension, there is no significant effect after the application of the 

treatment (digital infographic). 

Keywords: Text comprehension, digital infographics, philosophy, ethics. 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde su aparición un tema en cuestión es si es posible enseñar filosofía o no. Otro 

tema es, qué debe enseñarse y cómo debe enseñarse. También se plantean 

temáticas en torno al significado de la acción filosófica, y el cómo aprender filosofía. 

Respecto a esto debe establecerse una relación entre enseñante y estudiante; no 

como transmisión desinteresada de conocimiento, sino donde el estudiante y el 

docente sean capaces de dialogar con los filósofos antiguos, a partir de sus textos, 

como lo señalaron Diaz y Pulido, 2019. Aquí adquiere relevancia la importancia de 

los textos de los filósofos. Con ellos se dialoga a través de sus textos. A nivel 

internacional, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) es un documento fundamental 

como diagnóstico del papel del pensamiento filosófico en la historia. Ella señala la 

importancia del pensamiento filosófico en la existencia humana, da cuenta de las 

amenazas y peligros que supondría para los seres humanos si se pierde este modo 

de aproximación a la realidad. El capítulo tercero, que versa sobre la filosofía en la 

educación superior, afronta el tema de la metodología en la enseñanza de la 

filosofía, donde deben abarcarse los retos que ella plantea en relación con orden 

político, ético, cultural, e incluso, económico. Estas realidades se ven 

problematizados más aun por la crisis de salud propiciada por el Covid-19, que ha 

hecho más sensible y susceptible este mismo quehacer existencial. La dificultad de 

esta actualidad está presente en el trabajo de Mora (2021), que señala que la 

finalidad de la educación es formar seres humanos que valoren la vida, y que ella 

debe reflejarse en este contexto de pandemia. Pero lo esencial del aporte de Mora 

está en que hace una caracterización favorable de la clase virtual, siempre en 

cuando no falle la conectividad, ya que se tiene a disposición inmediata los recursos 

didácticos, y que pueden ser utilizados y trabajados a través de las herramientas 

digitales. Por supuesto señala también las debilidades de esta modalidad de 

enseñanza. 

La dinámica de la enseñanza de la filosofía se presenta problemática. La 

presente investigación fue realizada a partir de la revisión de trabajos de 

investigación y propuestas relativos a la comprensión de textos filosóficos. Rossi y 

Bertorello (2016) explican que en lo relativo a la comprensión de textos filosóficos, 



 

2 
 

los temas o problemas que se deben ponderar son el cómo leer, interpretar y 

comprender lo que transmiten, a través de sus textos, los filósofos. Cada uno de 

estos puntos, señalan Rossi y Bertorello, son problemas, puesto que se afronta 

preguntas como: “¿Qué significa leer? ¿Cómo interpretar? ¿Qué es comprender? 

¿A qué llamamos texto?” (p. 5). Estas cuestiones pueden responderse únicamente 

haciendo de la lectura una experiencia. Resultado de esta actividad experiencial, 

que también involucra la reflexión es lo que se ha denominado hermenéutica, un 

metadiscurso que surge de la experiencia de la lectura, interpretación y 

comprensión del texto. Es clara la importancia que los textos tienen; pero también 

la lectura. Y sobre la lectura, según Marmolejo-Ramos y Cevasco (2014), hay 

grados y procesos que deben llevarse a cabo, especialmente en la lectura de textos 

filosóficos. Porque incluso la misma acción de lectura es puesta en cuestión 

(cuestiones preponderantemente presentes sólo en la filosofía). La lectura es en 

todo caso leer e interpretar, y luego la comprensión que no debe dejar de lado la 

crítica. 

En el semestre 2021 en el curso de Fundamentos de la ética planteadas por 

el Decanato de Ciencias de la educación y humanidades de una Universidad 

Privada se propuso como metodología del proceso enseñanza-aprendizaje el 

estudio de las diferentes posturas filosóficas relativas a la ética, a través de la 

lectura y el estudio de una selección de textos fundamentales de los filósofos, y la 

presentación de informes de lectura. La primera reacción de los estudiantes fue de 

poner excusas tales como: falta de tiempo, demasiados trabajos y otras similares. 

Se insistió en el hecho de que no fue posible estudiar y aprender historia de la 

filosofía sin la lectura de los textos de filosofía. 

Entonces se tuvo la primera entrega de informes, y el resultado del trabajo 

de los estudiantes fue realmente poco gratificante, de 50 participantes sólo 8 

pudieron leer los textos de forma completa, de los 8 sólo 3 parecían haber 

comprendido la lectura. Se pidió entonces que todos dijeran las razones de este 

resultado. Se evidenció de que los estudiantes no querían leer. Pero, sobre todo 

que no entendían lo que leían, se preguntó si sucedía lo mismo con otro tipo de 

lecturas, no era el caso. El problema estaba en la lectura y comprensión de textos 

filosóficos. Entonces, la verdadera razón de la negativa a leer los textos era que no 

comprendían los textos de filosofía, y esto repercutía en el resultado de su 
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desempeño académico. Ante esta situación problemática, la intención del presente 

fue plantear la realización de infografías digitales como una mejor actividad 

didáctica para la comprensión de textos filosóficos. Este tipo de actividad didáctica 

sería más pertinente para solucionar la dificultad de la comprensión lectora de 

textos filosóficos. Poco a poco se hizo evidente que la realización de infografías 

digitales da cuenta de una mejor comprensión de textos filosóficos y esto repercute 

en el desempeño académico. 

En lo referente a la infografía digital, Valero (2001) argumenta que la 

infografía digital es un gran aporte de índole visual que hace posible una más fácil 

comprensión de diversos fenómenos, “permiten facilitar la comprensión de los 

acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o alguno de sus aspectos más 

significativos y acompaña o sustituye al texto informativo hablado o escrito. (...)” (p. 

42). La infografía digital se enriquece de elementos gráficos, los textos pueden 

dinamizarse y hacerse más atractivos, siempre considerando lo esencial; de la 

misma manera que puede usarse otros elementos ya sean estos sonoros. Una 

riqueza más de la infografía digital es que permite la interactividad. Así como, hacer 

actual y accesible a los más jóvenes los textos filosóficos. 

Ante ello, se planteó el problema general ¿De qué manera la infografía 

digital, como técnica didáctica, influye en la comprensión de textos filosóficos en los 

estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022?, 

disgregando en los problemas específicos:  (a) ¿De qué manera la infografía digital, 

como técnica didáctica, influye en la comprensión literal de textos filosóficos en los 

estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022?, (b) 

¿De qué manera la infografía digital, como técnica didáctica, influye en la 

comprensión inferencial de textos filosóficos en los estudiantes del curso de ética 

de una universidad privada en Lima en el 2022?, (c) ¿De qué manera la infografía 

digital, como técnica didáctica, influye en la comprensión criterial de textos 

filosóficos en los estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima 

en el 2022? 

 El estudio se justificó teóricamente dentro del campo de la comprensión de 

textos filosóficos y la infografía digital, puesto que dio a conocer una mejor 

alternativa de dar cuenta de la comprensión de textos filosóficos, y permitió tener 
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una postura crítica y valorativa de su actuar, en su entorno, a los estudiantes de 

una universidad privada de Lima. 

Por otro lado, respecto a la justificación práctica, la investigación fue de 

gran utilidad en la toma de decisiones puesto que permitió a los estudiantes una 

mejor comprensión de los aportes de los grandes representantes de la filosofía a 

través de sus textos y servirse de ella para afrontar los retos que la realidad impone 

a cada generación, en particular en esta situación de pandemia. Esto permitió 

también valorar la pertinencia de estudiar la disciplina en el contexto de su 

formación profesional. 

Respecto a la justificación metodológica es posible señalar la relación 

significativa entre la técnica didáctica de la infografía digital y la comprensión de 

textos filosóficos. En este sentido desarrollar una mejora en la elaboración de las 

infografías digitales basados en textos de filosofía. El instrumento, de creación 

propia (pre-test), permitió conocer el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes, previo a la propuesta del uso de la infografía digital. Una vez 

implementado el uso de la infografía digital en la comprensión de textos filosóficos, 

se volvió a realizar la prueba (pos-test), para verificar la contribución de la infografía 

digital en la comprensión de textos filosóficos. 

Como objetivo general se planteó determinar la influencia de la infografía 

digital, como técnica didáctica en la comprensión de textos filosóficos en los 

estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022, y 

entre los objetivos específicos: Determinar la influencia de la infografía digital, como 

técnica didáctica, en la comprensión literal de textos filosóficos en los estudiantes 

del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022. Determinar la 

influencia de la infografía digital, como técnica didáctica, en la comprensión 

inferencial de textos filosóficos en los estudiantes del curso de ética de una 

universidad privada en Lima en el 2022. Determinar la influencia de la infografía 

digital, como técnica didáctica, en la comprensión criterial de textos filosóficos en 

los estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022. 

Finalmente, la hipótesis principal fue: La infografía digital, como técnica 

didáctica influye de manera significativa en la comprensión de los textos filosóficos 

en los estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022, 

y como hipótesis específicas: La infografía digital, como técnica didáctica, influye 
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de manera significativa en la comprensión literal de los textos filosóficos en los 

estudiantes del curso de ética de una universidad privada en Lima en el 2022. La 

infografía digital, como técnica didáctica, influye de manera significativa en la 

comprensión inferencial de los textos filosóficos en los estudiantes del curso de 

ética de una universidad privada en Lima en el 2022. La infografía digital, como 

técnica didáctica, influye de manera significativa en la comprensión criterial de los 

textos filosóficos en los estudiantes del curso de ética de una universidad privada 

en Lima en el 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se realizó una presentación de dos aspectos de la literatura; 

primero, se presentó los hallazgos de los trabajos publicados con relación a la 

problemática de estudio; segundo, se hizo una revisión de la literatura sobre las 

teorías y enfoques que explican el problema de estudio. 

A nivel nacional, con respecto a la infografía, no se encontró referencias 

bibliográficas que respondan directamente a la problemática planteada en la 

investigación. A penas pudo hallarse dos tesis: uno de licenciatura (Menacho, 2019) 

y otro de bachiller (Castro et al, 2019) que no dan cuenta de lo planteado en los 

títulos de sus investigaciones. Sin embargo, se ha revisado el trabajo de Munayco 

(2018) que da cuenta de la dificultad del estudiante peruano para la comprensión 

de textos. Señala la autora que esto se debe a la carencia de una adecuada 

estrategia de lectura. Munayco no utiliza la infografía, sino los organizadores 

gráficos para determinar la influencia de estos en la comprensión de textos. Lo 

realiza a través de un grupo experimental de 36 estudiantes. Concluyendo que los 

organizadores gráficos si contribuyen en la comprensión de textos filosóficos. Es 

importante mencionar que la infografía, según Valera (2009), está considerado 

dentro del orden de los organizadores gráficos. 

Con respecto al tema de la comprensión de textos filosóficos, a nivel nacional 

se revisó el trabajo de Yana et al. (2019) que tenían como objetivo valorar 

científicamente la incidencia del uso de estrategias cognitivas en la comprensión 

lectora de los estudiantes de todos los niveles en el Perú. El estudio se realizó a 

través de la revisión de tesis, artículos científicos, textos; la selección de 19 

artículos les permitió concluir que el adecuado uso de las estrategias cognitivas 

tiene una incidencia positiva en la mejora de la comprensión lectora. Además, 

señalan que el proceso de comprensión lectora se realiza de forma gradual. 

Alcas et al. (2018) propusieron establecer la influencia de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora en estudiantes de una universidad de 

Lima. El método empleado por los autores es el hipotético deductivo, con un 

enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental. Ya que propusieron establecer un 

mecanismo de control para dar cuenta de la relación entre las estrategias 

metacognitivas y la comprensión lectora. El estudio, sobre la base de una muestra 
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de 62 estudiantes les permitió demostrar la influencia de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora de los participantes. 

En el ámbito internacional respecto a la infografía digital se revisó el trabajo 

publicado por Vilaplana (2019) quien planteó que, ante los retos de la realidad de 

la era digital, en educación se asumen nuevas formas del proceso educativo; una 

de esas formas, sostiene Vilaplana, es la infografía que basándose en imágenes 

que son apoyados por textos expresan de modo más directo y ágil la información. 

El artículo de Vilaplana pretende dar cuenta del grado de aceptación de esta 

herramienta como apoyo para la difusión de la ciencia. Y lo realiza a través de una 

encuesta realizada a 43 investigadores. Precisa el artículo la valoración positiva 

que le dan los investigadores. El aporte de Vilaplana es excelente puesto que no 

hace sólo una precisión de lo que sería la infografía, sino que realiza un recorrido 

historiográfico del tema, además de precisar las características esenciales de la 

infografía señala también el uso que se da de ella en la educación. 

También Elaldı y Çifçi (2021) han investigado la efectividad de la infografía 

para el rendimiento académico. Para ello, utilizando una metodología cuantitativa y 

cualitativa se aproximaron a doce estudios relativos al uso de la infografía. El 

procedimiento consistió en realizar un meta análisis de las contribuciones, así como 

un análisis metatemático. Los resultados a los que la investigación llegó es que sí 

hay una mejora en el rendimiento académico, pero sugieren también que se hagan 

más estudios empíricos. 

Por otro lado, Simón (2020) planteó, una metodología del uso de infografías 

para el proceso didáctico. El aspecto relevante de esta investigación fue el análisis 

que realiza Simón con respecto a las potencialidades de la infografía en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para ello hizo un estudio diagnóstico. La autora emplea 

el método teórico y el método empírico. A través de una encuesta a 35 profesores 

de posgrado indagó acerca de tres dimensiones en la elaboración de infografías: la 

dimensión didáctica, la dimensión tecnológica y la dimensión estética, con sus 

respectivos indicadores. Los resultados muestran que los docentes no poseen una 

preparación adecuada en el uso de las infografías; por tanto, es necesario la 

elaboración de una guía de procedimientos que apoye a los docentes en la 

elaboración de las infografías. También, Fragou y Papadopoulou (2020) resaltan la 

importancia de la infografía y su inserción, cada vez más determinante, en el ámbito 
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de la educación superior. Lo mismo señalan Hernández-Fernández y Morera-Vidal 

(2022) en el sentido que las infografías son más propicias para el aprendizaje 

digital. En esta misma línea, Jaleniauskiene y Kasperiuniene (2022) señalan la 

importancia del uso de la infografía en la educación superior, para ello hicieron un 

estudio del uso de la infografía en los contenidos temáticos de los cursos 

universitarios. 

López y Puerta (2019) realizaron la descripción de una intervención 

pedagógica en una universidad pública a 26 estudiantes, el objetivo del estudio fue 

“ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de lectura en inglés (desde 

la comprensión literal hasta la comprensión crítica de textos académicos cortos), 

mediante el uso de infografías” (p. 130). En el estudio se consideraron la 

elaboración de infografías y una entrevista a las estudiantes. Concluyendo que las 

infografías son beneficiosas en los diferentes grados de comprensión de textos 

académicos. Una de las conclusiones importantes del estudio señala que las 

estudiantes, en el proceso de elaboración de las infografías, pudieron analizar 

mejor los textos. Sin embargo, aconseja recordar a los estudiantes el propósito del 

uso de la infografía, para no sobrecargar o hacer denso la presentación.  Esto es 

relevante para el trabajo que se propone con los textos filosóficos. 

En esta línea, se revisó el estudio de Alrwele (2017) que tuvo como objetivo 

señalar la incidencia del uso de la infografía en el rendimiento académico de los 

estudiantes. El diseño que usó la autora es cuasi-experimental, con 165 

participantes. Señala que el recojo de información fue realizado a través de pruebas 

de rendimiento y un cuestionario. El resultado del estudio es el impacto positivo del 

uso de la infografía del grupo experimental frente al grupo de control. Relativo al 

estudio de aplicación de la infografía digital, Gallagher et al. (2017) plantearon que 

las infografías son atractivas para los estudiantes y ellas se pueden utilizar para 

lograr un mejor aprendizaje. Por su parte Stoerger (2018) planteó, a través de una 

analogía de viaje, que los estudiantes respondan las evaluaciones a través de 

infografías, en vez de textos. Este proyecto, planteado como un curso universitario, 

pretendía que los estudiantes tengan mejor desempeño en la comunicación de sus 

ideas, a través de infografías digitales, que con las palabras. 

Con respecto a la comprensión de textos filosóficos, a nivel internacional, 

Cerda et al. (2019) propusieron, a través de una metodología de enfoque 
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cuantitativo y diseño descriptivo correlacional, establecer la relación entre diversas 

variables, entre ellas la comprensión lectora, la inteligencia lógica y otras. El 

objetivo de la investigación fue establecer las diferencias y cuantificar los efectos 

de incorporar estas variables en el rendimiento académico en general. Se estudió 

el resultado de las calificaciones de los estudiantes bajo el modelo explicativo. En 

el artículo se destaca el impacto positivo de la comprensión lectora y la importancia 

de ir conociendo el progreso de dicha comprensión a través de tareas que pueden 

ser verificadas. La investigación, en este sentido, señala la importancia de las 

estrategias de control, autorregulación y metacognición para lograr una 

comprensión completa de lo que se lee. Para la recolección de datos los 

investigadores utilizaron una serie de instrumentos, entre los cuales figura una 

prueba de comprensión lectora, donde aparecen las dimensiones textual, 

pragmática y crítica. También Capodieci et al. (2020) y Sun et al. (2021) 

establecieron la relación que existe entre las estrategias de lectura y la comprensión 

de lectura. Estos establecieron la correlación entre las estrategias y la comprensión, 

pero advierten limitaciones en el estudio. 

A su vez, Rosero (2018) señaló como objetivo, en su estudio, la relación que 

debe existir entre aprendizaje y comprensión lectora. A través de la aplicación de 

estrategias de aprendizaje que ayudan al estudiante a lograr identificar contenidos 

fundamentales de un texto y de esa forma contribuya a su crecimiento intelectual. 

Este estudio fue aplicado a 60 estudiantes, de los cuales 30 pertenecen al grupo 

experimental y 30 al grupo de control. Al grupo experimental se le aplica una lista 

de actividades y tareas en las cuales se desarrollan estrategias de lectura y 

evaluación de comprensión lectora. El estudio concluye afirmando que los 

estudiantes no saben diferenciar un hecho de una opinión al momento de elaborar 

sus evaluaciones, demostrando así la falta de concentración o desconocimiento de 

las definiciones de ambas palabras, lo que requiere que el docente, antes de aplicar 

cualquier estrategia, debe de dejar en claro a los estudiantes ciertas definiciones, 

para que puedan aplicar de manera eficaz cualquier estrategia que se quiera 

proponer. Además, enfatiza la necesidad de capacitar a los docentes en estos 

aspectos que, aunque parezcan insignificantes, son necesarios para los 

estudiantes; de esta forma, obtener mejores recursos para orientar, de manera 

adecuada, a los estudiantes en lo que respecta a comprensión lectora. 
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García-Guzman (2019) con su proyecto “ambientes filosóficos y lectura 

crítica para la enseñanza de la filosofía y el filosofar” señala la posibilidad de realizar 

una lectura crítica en textos filosóficos a través de la enseñanza de la filosofía. El 

trabajo establece la relación entre comprensión y enseñanza en este tipo de 

contextos. De esa forma García desecha de manera parcial los procesos de lectura 

tradicionales que se realizaban en los estudios filosóficos, ya que se convertía en 

actos obligatorios y repetitivos, e invita a una proyección más interactiva y lógica en 

la enseñanza de la filosofía y de filosofar a través del desarrollo de la criticidad. 

Puesto que esto implica enseñar a analizar, cuestionar, reflexionar y emitir una 

opinión. De esta forma se permite al estudiante pensar filosóficamente, 

evidenciando así el desarrollo del pensamiento inferencial. El estudio concluye 

afirmando la necesidad de la enseñanza de la filosofía y del filosofar de los jóvenes 

estudiantes; además de tener maestros comprometidos en el rescate de la 

enseñanza y la filosofía debido a la pérdida de la misma por diferentes aspectos 

dogmáticos y utilitaristas, siendo la meta del docente el desarrollo de la criticidad 

de los estudiantes a través del placer de la lectura de textos filosóficos que le 

permitirán desarrollar el pensamiento crítico, la curiosidad y, sobre todo, la libertad. 

Zeballos y Nyquist (2017) propusieron, en su estudio, la aplicación de un 

instrumento que mostrara los modos de proceso cognitivo que ejecutan los 

estudiantes universitarios a la hora de comprender los textos que leen. La 

investigación plantea la teoría de la doble ruta (ruta auditiva y la ruta visual) para 

mejorar la comprensión lectora. El método empleado por los investigadores fue el 

mixto; por lo que respecta al enfoque cuantitativo se trató de recolectar datos que 

permitieron conocer los patrones de comportamiento de los estudiantes. En una 

muestra de 100 estudiantes divididos en cuatro grupos, se aplicó el instrumento 

Índice de estilos de aprendizaje (ILS) elaborado por Felder y Silverman. La 

investigación tiene como finalidad hallar mecanismos o estrategias que permitan la 

mejora de la comprensión lectora. Las conclusiones de la investigación señalan 

primero, la preferencia por la ruta visual de los estudiantes; esto, sin embargo, 

llevado a su extremo no permite la comprensión de textos técnicos. Segundo, se 

plantea el uso de estrategias de comprensión que logre lectores autónomos. 

Ardila y Bracho (2020) asumen que uno de los problemas al que se enfrenta 

la educación superior es la de la comprensión de textos. Puesto que la finalidad de 
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la lectura es la comprensión de lo que se lee, no sólo se trata de descifrar o leer 

palabras, sino entender los significados. Y sostienen que la motivación de esto 

último en las aulas ha tenido poco éxito. Por tanto, el objetivo de su estudio fue 

analizar las estrategias de comprensión e interpretación de textos argumentativos 

en estudiantes de un programa universitario. El método aplicado fue el analítico 

descriptivo, diseño experimental con enfoque cuantitativo. La investigación 

concluye con la afirmación de que los estudiantes utilizan herramientas 

pedagógicas para su desarrollo cognitivo, se maneja eficientemente la comprensión 

de textos con el uso de estrategias inferenciales que posibilite una aproximación 

profunda y comprensiva del texto que leen. En este mismo sentido, Stanojević 

(2021) reforzó la idea de la interacción que sucede entre el lector y el texto. El lector 

contribuye con lo que sabe, entiende en la interpretación del texto. Además, se 

insistió en la idea de utilizar estrategias de comprensión. 

Finalmente, Herrada-Valverde y Herrada (2017) sostienen, en su estudio 

acerca del modelo construcción-integración propuesto por Walter Kinstch, que el 

lector construye dos tipos de representación al momento de leer: la representación 

textual y la representación situacional. El propósito de dicha investigación fue 

señalar al docente sobre esta propuesta para ser aplicado en la evaluación y mejora 

de comprensión lectora de los estudiantes. El estudio concluye afirmando que los 

docentes deben seleccionar lecturas teniendo en cuenta los saberes previos de sus 

estudiantes, para que puedan aplicar de manera exitosa el modelo construcción-

integración de Kintsch, pues, de esa forma, sean capaces generar una 

representación situacional que puedan plasmarlo a través de un resumen o mapa 

conceptual y a su vez pueda incluir otras técnicas de estudio de carácter 

metacognitivo que les ayude a enriquecer su nivel de comprensión lectora. 

Respecto al estudio de las variables y la relación que con ellas se trata de 

establecer, el uso de la infografía digital como técnica didáctica en la comprensión 

de textos filosóficos en una universidad privada, debe considerarse antes que el 

presupuesto teórico fundamental en que ella se enmarca es la teoría del 

aprendizaje significativo propuesta por Ausubel, 1983, que a su vez se sustenta en 

el paradigma constructivista (Olivera et. al, 2011). 

Por el lado de la variable infografía digital Gamonal (2013) hace un recuento 

histórico del desarrollo de la infografía, dando cuenta que este se utilizaba en 
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principio como expresión gráfica para dar cuenta de datos que permitan representar 

el mundo. Con el paso del tiempo la infografía se convertido en un instrumento de 

transmisión de conocimiento. En esta dinámica, Alsaadoun (2020) mostró el 

proceso de cómo la infografía ha ido adquiriendo relevancia en el desarrollo de 

comprensión de los estudiantes; y cómo, con las distintas denominaciones que ha 

ido adquiriendo, “that play an effective role in simplifying this information and making 

it easier to read.” (p. 54). Siguiendo esta aproximación a la infografía, que no inició 

con el propósito de ayudar a la comprensión de textos filosóficos, por ello es más 

adecuado recurrir a la definición de Valero que señala que:  

La infografía digital es una forma de comunicación visual, informativa 

y formativa que se reproduce en los medios audiovisuales, 

normalmente muestra temas significativos de la naturaleza, sucesos 

acaecidos, fenómenos, conceptos, etc. representados por medios 

multimediáticos figurativos (dibujos, fotografías o videos), signos 

convencionales abstractos y sonidos más o menos conocidos por los 

lectores. (2009, p. 51) 

En ella los lenguajes se superponen, se utilizan el texto como la imagen. Es 

decir, la infografía sirve para una comprensión sencilla y más completa de una 

realidad a través de imágenes, selección de texto mínimo y otros medios 

audiovisuales. Esto es confirmado por Arenas et al. (2021) que sostienen que “las 

infografías son recursos multimedia utilizados para procesar y divulgar 

informaciones complejas de manera atractiva, óptima y dinámica” (p. 267). 

La investigación de Arenas et al. (2021) es importante porque señala de 

modo genérico las fortalezas y debilidades de la infografía en el proceso educativo. 

La revisión de 54 artículos concernientes al uso de la infografía en la educación 

señala que la infografía facilita que se logren nuevos conocimientos, puesto que 

hay un orden en la información que se recibe. Otro dato importante es que la 

infografía puede ser utilizado en cualquier tema, campo de conocimiento y nivel 

académico. El dato negativo respecto a la infografía radica en el desconocimiento 

de los estudiantes, también de los docentes, de los pasos para su elaboración. No 

se entiende las instrucciones de su elaboración, tampoco las instrucciones sobre 

su elaboración son claras. Ante esta dificultad respecto a las infografías es oportuno 

valorar el trabajo de Aguirre et al. (2015) que dan a conocer las ventajas del uso de 
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la infografía en la educación, pero también dan a conocer de modo genérico lo que 

una infografía debe contener señalando para ello el modelo del “cono de la 

experiencia”, desarrollado por Edgar Dale en 1964. Que serviría como reflejo para 

la creación de la infografía. Sin embargo, este trabajo se remite al aporte actual de 

Herrera (2019) que brinda una guía rápida de diez pasos para la elaboración de 

una infografía. La autora señaló que hay dos elementos esenciales a la hora de 

elaborar una infografía. Una es tener una buena información y la otra es tener 

dominio del arte visual. Los pasos se pueden plantear rápidamente así: selección 

de tema, que sean actuales y originales; verificación de fuentes; elaborar un texto 

sencillo y claro; hacer un bosquejo o esquema de lo que quiere presentarse; que 

haya relación consecuente entre los gráficos, imágenes, etc., con la información 

que se quiera presentar; los colores deben favorecer la presentación; dejar 

espacios entre las imágenes y los textos; usar un solo tipo de letra y que esta sea 

fácil de leer; separar la información, máximo en diez ítems; guarde una copia de la 

infografía en formato que pueda ser modificado. 

Por lo que respecta a la comprensión de textos filosóficos, Itchel (2019), al 

igual que Gutierrez & Salmerón, (2012), recurre al concepto de comprensión lectora 

proporcionado por Ronsenblatt, 1978, afirma que “La comprensión lectora es un 

proceso simultáneo de decodificación y construcción de un texto escrito, dentro de 

un contexto de actividad y mediante las experiencias y conocimientos del lector” (p. 

186). Este proceso de reconstrucción mental de lo leído es, señala Itchel, un 

proceso dinámico y abierto que resulta de la interacción del lector, del texto y del 

contexto. De aquí la importancia de la competencia de comprensión lectora en la 

dinámica de la enseñanza aprendizaje. 

Parodi (2014) dio a conocer las diversas teorías respecto a la comprensión 

lectora y las establece de la siguiente manera: El modelo estratégico y proposicional 

de van Dljk y Kintsch, enmarcado bajo dos supuestos el estratégico (conjunto de 

procedimientos cognitivos) y supuesto contextual (hay una situación contextual del 

que parte el lector para la comprensión de textos). El modelo integral de Peronard 

y Gomez Macker, según esta teoría la comprensión lingüística debe incluir los 

componentes lingüísticos, cognitivos, sociales, biológicos y afectivos. También 

hablan del sustrato fisiológico del cerebro: fonológico, ideacional y memoria. Se ha 

comprendido algo si se puede comunicar efectivamente al otro. La teoría 
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construccionista de Graesser y colaboradores, según esta se establecen mediante 

decisiones operativas respecto de los tipos de inferencias que se generan durante 

la comprensión de una narración. El modelo de construcción e integración 

desarrollado por Kintsch, que en fin sería una suerte de fusión entre los modelos 

integral y el construccionista. El modelo de indexación de eventos de Zwaan y 

colaboradores. También esta es muy cercana a los modelos integral y 

construccionista. En este modelo el lector en el proceso de comprensión revisa 

cinco dimensiones conceptuales, estas son: protagonista, temporalidad, 

espacialidad, causalidad e intencionalidad. 

Por otra parte, sostiene Rodrigo (2019) que la lectura es el mejor instrumento 

de aprendizaje que se posee; y que es recomendado continuamente, y que ésta en 

la realidad no se practica en el aula. Por lo tanto, hay una desconexión entre lo que 

afirma la teoría y la práctica. La aproximación que hace Rodrigo, sustentado en 

investigadores como Anderson y Freebody 1981; Koda 1989; etc., está enmarcada 

en teorías respecto a la comprensión lectora. En la que se establece una relación 

entre el léxico y la comprensión lectora. Es decir, se sostienen que a la hora de 

establecer la pericia en la comprensión de textos de un individuo esta tiene que ver 

con el conocimiento de las palabras. Por ello se establece la importancia del 

dominio del vocabulario de parte del lector. 

A su vez, Castro et al. (2018), señala la importancia de la relación entre la 

lectura y la enseñanza de la filosofía. El capítulo está dedicado a la categoría: 

“enseñanza de la filosofía”, y se enfoca en la categoría de la lectura del texto 

filosófico. Por otra parte, las autoras reconocen que en Colombia la filosofía se ha 

reducido a la preparación de los estudiantes a meros lectores competentes. Se ha 

olvidado el matiz especial que tiene el texto filosófico. La lectura filosófica no se 

debe reducir a mera capacidad comprensiva, que sería la dimensión inferencial en 

el trabajo que se realiza; la lectura filosófica posee otro objetivo más, la 

aproximación crítica reflexiva de los significados del texto, este es la dimensión 

criterial o crítica de la lectura leída. Además, se ha de reconocer la enorme 

importancia que tiene esta aproximación particular al texto en la relación filosofía y 

enseñanza. 

Pero hay que plantear que la comprensión de textos se establece en base 

grados de comprensión. Cassany (2010) señala que la realidad social está provista 
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de textos y en y con ella se relacionan los individuos a través de la lectura, por ello 

es necesario que los individuos no sólo logren una lectura comprensiva sino, más 

que todo, una comprensión crítica que les permita desenvolverse en este entorno. 

Como la comprensión lectora es una actividad cognitiva el lector debe poseer ya 

ciertas capacidades que le permitan avanzar desde una lectura superficial a una 

más profunda. Entonces se debe establecer niveles de la comprensión lectora. 

Una manera de asentar estos niveles de comprensión lectora es, según 

González (2004), establecer grados de adquisición de significado de lo que se lee. 

Por ello establece cuatro niveles o grados de comprensión lectora, establecidos por 

cuatro contraposiciones: decodificación y extracción de significado; aprender a leer 

vs leer para aprender; comprensión completa frente a la incompleta; y comprensión 

superficial frente a la profunda. El primero se refiere a la comprensión del 

significado explicito e implícito de lo que se lee. El segundo nivel se refiere a que la 

lectura es para obtener nuevos conocimientos, ser capaz de obtenerlas y de 

utilizarlas en situaciones que sean necesarias. El tercer grado se refiere a la 

capacidad de incorporar los nuevos conocimientos dentro de los que ya se posee. 

Finalmente, el cuarto nivel se refiere a un proceso lento y complejo de la posesión 

de un conocimiento cada vez más completo de los contenidos de lo que se ha leído.  

Las dimensiones de la comprensión lectora considerados en este trabajo 

son: la dimensión literal, inferencial y criterial. Esto en base al aporte de Cassany 

que recordando a Gray (1960) a través de Alderson (2000) señala la existencia de 

grados de lectura, que se caracterizan según Cassany, 2002, de la siguiente 

manera “leer ‘las líneas’, leer ‘entre líneas’ y leer ‘detrás de las líneas’” (p.116) que 

en terminología de Alderson (2000) sería respectivamente la comprensión literal, 

que significa decodificar a nivel semántico el texto leído; la comprensión inferencial, 

que consistiría en ser capaz de comprender las remisiones presentes en el texto; y 

finalmente, la comprensión crítica o criterial del texto, que significa la capacidad de 

captar la intención de quien escribió el texto y ser capaces de tomar partido sobre 

este, ser capaces de emitir una opinión personal sea a favor o en oposición a lo 

expuesto por el escritor, pero dando argumentos de porque esta toma de postura. 

Con respecto a la comprensión literal se precisa que quien lee es capaz de 

reconocer lo que se presenta de forma explícita en el texto: fechas, personajes, 

afirmaciones. Los lectores reconocen los datos que están presentes en el texto, así 
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como es capaz de identificar el significado semántico de las palabras. El lector 

puede entender y recordar de modo preciso lo que dice el texto. Significa 

comprender el valor sintáctico de las palabras y las preposiciones (Cassany, 2006). 

La comprensión inferencial requiere que el lector sea capaz de confrontar 

sus propios conocimientos con los nuevos, presentes en el texto, y a partir de estas 

plantea algunas inferencias. Con todo el bagaje de conocimientos y experiencias 

con los que cuenta el lector es capaz de explicitar lo que no se dice literalmente, 

pero que está presente en el texto de modo implícito. Cassany (2006) señala que 

“leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos.” (p. 56). Para 

Hall et al. (2019) la comprensión inferencial hay que ejercitarla. 

En lo que respecta a la comprensión crítica señala Cassany (2006) que se 

refiere a los niveles más altos de comprensión lectora, donde el lector es capaz de 

leer lo que está detrás de un texto, en el sentido que el autor de un texto siempre 

tiene una intención, un contexto y, por ello, un modo de percibir y comprensión de 

la realidad que el lector debe ser capaz de comprender y confrontar. Esto puede 

ser enriquecido con el aporte de Grabe y Stoller (2011) para quienes la lectura 

depende de los fines que persigue el lector; y por tanto la lectura para integrar 

información, escribir y criticar, que correspondería a la comprensión crítica, 

depende de habilidades como seleccionar, comprender, componer y criticar; puesto 

que la finalidad del lector es un dominio integral de lo que está leyendo. En este 

respecto, los aportes de Kärbla et al., (2020) y Kärbla et al., (2021) brindan luces 

acerca de la dinámica de los estudiantes para comprender mejor los textos. Estos 

autores hablan también de tres niveles de comprensión: el literal, el inferencial, y, 

usan una palabra que remite a la comprensión crítica: la comprensión evaluativa. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada. Según Pimienta y De la Orden (2017) el 

objetivo principal de una investigación aplicada es alcanzar el conocimiento y 

aplicar este conocimiento en beneficio de la sociedad. La investigación aplicada 

está directamente relacionada con la solución de un problema de la sociedad, que 

en muchos casos es inmediatamente evidente y en otros casos puede no verse 

este beneficio, sino hasta después de un tiempo. 

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. Hernández y Mendoza 

(2018) argumentan que este enfoque da a conocer un conjunto de procesos 

organizados de modo secuencial, donde es necesario seguir cada paso en un 

determinado orden, que tiene como finalidad comprobar ciertas hipótesis 

planteadas. Se partió de la delimitación de una idea, del cual se generaron los 

objetivos y las preguntas de la investigación. Luego se revisó la teoría con la cual 

se construyó un marco teórico. De las preguntas se derivaron las hipótesis y luego 

se definieron las variables y se hizo un plan para medir las variables. De la 

verificación o no-verificación de las hipótesis se obtuvieron las conclusiones. 

Diseño de investigación 

El diseño fue experimental. Hernández y Mendoza (2018) señalan que en estos 

diseños se pueden manipular y probar sea tratamientos, estímulos, influencias con 

la finalidad de observar los efectos sobre otras variables en una situación de control. 

Este tipo de diseño se usa para poder establecer el efecto de una causa que se 

manipula. Para ello debe cumplirse algunos requisitos: manipulación intencional de 

una o más variables independientes, medición de las variables dependientes y 

control sobre la situación experimental. 

Esta investigación, de diseño experimental, fue de tipo pre-experimental. 

Hernández y Mendoza (2018) señalan que se llaman así, dado que el grado de 

control sobre la muestra es mínima puesto que se trabaja con un único grupo. 
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Finalmente, su aplicación es a través del pre-test y pos-test en un solo grupo. Según 

Hernández y Mendoza (2018) se aplica una prueba a un grupo antes de aplicar un 

tratamiento experimental. Luego se administra el tratamiento experimental; para 

que posteriormente se le aplique, al mismo grupo, una prueba posterior al 

tratamiento experimental. A pesar de existir un punto de referencia inicial para 

verificar el nivel que tenía el grupo con respecto a la variable dependiente antes del 

tratamiento experimental. Este diseño no es conveniente para establecer una 

relación de causalidad, esto es una relación de causa y efecto, hay manipulación y 

grupo de comparación. Además, en el marco temporal establecido entre el pre-test 

y el pos-test, podrían ocurrir situaciones que podrían ocasionar cambios, más allá 

de la aplicación del tratamiento experimental, que pueden afectar la investigación. 

Un inconveniente más con este tipo de investigación es que se puede elegir un 

grupo atípico puesto que estos diseños que trabajan con un grupo único. El grupo 

para la investigación se formó de modo automático puesto que son todos los 

alumnos matriculados al curso de Fundamentos de la ética, de la carrera de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae. Los estudiantes se matriculan a este curso al culminar los estudios de 

los cursos generales, son estudiantes que han cursado una materia de este tipo 

con anterioridad. Los resultados deben analizarse con sumo cuidado. 

Dónde, G = el grupo de la muestra; 01 = pre-test; X = tratamiento (infografía 

digital); y 02 = pos-test. 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de Comprensión de textos filosóficos: 

(Cassany, 2017) define la comprensión crítica de textos (filosóficos) como: 

La identificación del conjunto de presupuestos que el texto encierra y 

la posibilidad de confrontarlo con otras alternativas. Esto requiere que 

recuperar las connotaciones que encierran las palabras y las 

expresiones, reconocer los presupuestos mentales e imaginarios 

presentes en el texto, así como identificar la postura presente de quien 

Único grupo 

G 0
1

X 0
2
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es autor del texto, y las implicancias o consecuencias de esta postura. 

(p. 118-119). 

Definición operacional: 

El instrumento para medir la comprensión de textos filosóficos es a través de un 

control de lectura (prueba) de elaboración propia, la cual se ejecutó a través del 

pre-test y el pos-test. Dicha prueba constó de diez ítems divididos entre sus 

dimensiones: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión criterial, 

que evalúan el nivel de comprensión de textos filosóficos. 

Indicadores: la dimensión 1, comprensión literal está conformado por los 

indicadores léxico y semántico; la dimensión 2, comprensión inferencial lo compone 

el aspecto sintáctico, aspecto pragmático y aspecto contextual, y la dimensión 3, 

comprensión criterial, lo conforma el aspecto ideológico y el aspecto 

metacognitivo. 

Ítems: el instrumento consta de 10 reactivos con escala ordinal que consta (0 a 2 

puntos). 

Para la investigación se realizó una tabla (sección Anexos) de la operacionalización 

de la variable comprensión de textos filosóficos. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Según Hernández y Mendoza (2018) la población tiene que ver, en este caso, con 

el conjunto de individuos que comparten ciertas especificaciones. La población de 

la presente investigación está conformada por 62 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades que cursan la asignatura “Fundamentos 

de la ética” en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 

Los criterios de inclusión fueron: Se consideró esta población, ya 

que correspondía a la cantidad de estudiantes matriculados al curso, entorno y 

contexto en el cual surgió la idea de la investigación. Además, son los 

estudiantes con los que puede aplicarse el tratamiento, ya que el investigador 

tenía la posibilidad de interactuar con ellos. Estudiantes del semestre IV, que 

llevan por primera vez un curso relativo a filosofía práctica. 
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Los criterios de exclusión fueron: Se dejó de lado, a otros estudiantes puesto que 

no participan de un curso de filosofía práctica (ética) por tanto, no se enfrentan 

necesariamente a textos filosóficos. Además, el investigador no tiene posibilidad de 

interactuar con estos estudiantes y entonces no se habría podido aplicar el 

tratamiento. 

Muestra 

Sin embargo, la muestra con la que se realizó el pre-test y pos-test está conformada 

por 53 estudiantes, puesto que es el número de estudiantes que realizaron la misma 

prueba, antes y después de la aplicación del tratamiento (infografía digital).  

Unidad de análisis: 

Estudiantes que cursan la asignatura fundamentos de ética, pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias de la educación y Humanidades, en las especialidades de 

Lengua inglesa, Filosofía y religión, Educación inicial, Educación primaria, 

Educación especial, Archivística y gestión documental y Turismo y patrimonio 

cultural, de la sede de Lima de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

El instrumento utilizado (anexo 4) para la recolección de datos fue una prueba de 

comprensión de lectura, elaborado por el autor de la presente investigación. Al 

respecto, Özdemir y Akyol (2019) señalaron la importancia que han adquirido las 

pruebas, sobre todo en función a la evaluación formativa; y haciendo énfasis en 

que estas deben ser confiables y válidas.  La prueba fue aplicada como pre-test y; 

luego, como pos-test, que fue realizado después del desarrollo de las ocho 

sesiones de la tercera y cuarta unidad de la asignatura “Fundamentos de la ética”. 

Esta prueba presentaba diez preguntas cerradas, que evaluaban las tres 

dimensiones de la variable comprensión de textos filosóficos: comprensión literal, 

inferencial y criterial (ficha técnica del instrumento: anexo 3). La prueba es 

dicotómica (correcto / incorrecto). 
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3.4.1. Validez 

Para Hernández y Mendoza (2018), la validez consiste en el grado en que un 

instrumento evalúa (calibra), de manera objetiva y verídica, la variable que intenta 

medir, en este caso la comprensión de textos filosóficos. 

Tabla 1. 

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

N° Grado Académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 

1 Doctora en Educación Guisella Ivonne Azcona Avalos Aplicable 

2 Doctora en 

Administración de la 

Educación 

Yolanda Felicitas Soria Pérez Aplicable 

3 Maestra en Educación Gloria Maria Avalos Vera Aplicable 

4 Maestra en Educación Patricia Vilcapuma Vinces Aplicable 

5 Maestra en Antropología 

(Lingüista) 

Liliana Fernández Fabian Aplicable 

3.4.2. Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), la confiabilidad de un instrumento 

tiene que ver con el grado en que el instrumento da resultados consistentes y 

coherentes. Para determinar la confiabilidad de la presente investigación se tomó 

la medida de consistencia interna denominada el coeficiente KR-20 desarrollado 

por Kuder y Richarson en 1937; este es el procedimiento más común para 

determinar la consistencia interna de instrumentos o pruebas constituidas por 

respuestas dicotómicas (correcto-incorrecto; de acuerdo-en desacuerdo), y se 

calcula sólo a partir de la administración de una prueba. La fórmula 20 (KR-20) de 

Kuder y Richardson calcula una medida de confiabilidad de la consistencia interna 
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para las medidas con opciones dicótomas (acierto - error), publicada por primera 

vez en 1937. Un alto coeficiente KR-20 (e.90) indica una prueba homogénea. 

Dónde: 

n es el número de reactivos 

s son las varianzas 

p es la probabilidad de ocurrencia (éxito) 

Para la realización de la prueba piloto (Ver Anexo 6) se seleccionó un aula de 

estudiantes de la misma universidad con las mismas características de la muestra. 

Estos estudiantes, al igual que la muestra, nunca han cursado la asignatura sujeta 

a este estudio (Ética), además es el único curso que se dicta en la especialidad 

(Ingeniería), como es el caso de los estudiantes de la muestra (Educación). 

Finalmente, los contenidos de los cursos son similares (la única diferencia es el 

enfoque profesional), debido a que el curso es de naturaleza filosófica y es el punto 

clave del presente estudio.  El resultado de la confiabilidad del instrumento bajo la 

medida de consistencia interna de Kuder y Richarson (coeficiente KR-20) es de 

0.81 (Ver Anexo 7). 

3.5. Procedimientos: 

Se inició con una sesión cero, en el que se informó de modo detallado los objetivos 

y la importancia de la investigación en el contexto del curso de Fundamentos de la 

ética. Se solicitó autorización explicita para la realización de la investigación, así 

como para la aplicación del pre-test, que consistió en una prueba de comprensión 

lectora. Una vez comprobado la confiabilidad y validez del instrumento se realizó 

ocho sesiones de aprendizaje. Las sesiones se realizaron en la Unidad IV del curso. 

En esta unidad se desarrollaron temas de la virtud, la ley y la conciencia morales y 

la ética social; nociones que guardan estrecha relación entre sí. Las ocho sesiones 

se aplicaron a través de clases remotas por ZOOM. Durante las ocho sesiones se 

realizaron las siguientes actividades: en la primera sesión se realizó la introducción 

al tema de la unidad y la presentación de la lectura que estuvo sujeta a la presente 

investigación, en la segundada sesión se dio lectura a un artículo sobre el uso de 

la infografía en la educación, y se planteó la ejecución de una infografía del mismo 
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texto como resultado de aprendizaje. En la tercera sesión se explicó el tema de la 

virtud y su importancia, se propone la lectura de un acápite de la Ética nicomáquea 

de Aristóteles y como producto de la sesión se solicitó la elaboración de la infografía 

digital, a través de las aplicaciones virtuales, como Canva y Genially, para su 

elaboración; remarcando en esta sesión el nivel de comprensión lectora literal. En 

la cuarta y quinta, se presentó los temas de la ley y conciencia morales; se presentó 

también una serie de ejemplos con pequeños textos de filosofía donde se consideró 

trabajar la comprensión inferencial, de igual modo el producto de estas sesiones 

debía ser la elaboración de infografías digitales, a través de las aplicaciones del 

Canva, Genially u otra aplicación similar. El producto se evaluó en base a una 

rúbrica de infografías. La sexta y séptima semana se desarrolló el tema de la 

importancia de la vida ética en la vida en sociedad. En este mismo contexto se 

presentaron algunos artículos de corte filosófico para ser leídos, esta vez, de 

manera crítica. El producto de estas sesiones de lectura critica de dichos artículos 

fue una infografía, que fueron presentados en exposiciones. En la octava sesión se 

realizó la retroalimentación de dichas actividades y, finalmente, se ejecutó el pos-

test.  

3.6. Método de análisis de datos: 

Los datos recogidos a través del pre-test y post-test de la prueba de comprensión 

textos filosóficos fueron analizados con el software estadístico SPSS, a través de 

la prueba de Wilkoxon, que se trata de una prueba no paramétrica que se utiliza en 

el caso de dos muestras con datos que se relacionan (Berlanga y Rubio, 2012), se 

consideró el siguiente procedimiento: en primer lugar, se elaboró una base de 

datos que permitió organizar los resultados de la variable comprensión de textos 

filosóficos, para luego proceder a realizar el análisis estadístico; en segundo lugar, 

se los organizó en tablas y gráficos; en tercer lugar, se realizó el análisis 

estadístico (la prueba de hipótesis a través del análisis de Wilcoxon) teniendo en 

cuenta los resultados del pre-test y del pos-test y, finalmente, en cuarto lugar, se 

realizó la interpretación en la cual se expresa por escrito tanto los resultados 

obtenidos en el pre-test y el pos-test y su comparativa con la hipótesis. 
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3.7. Aspectos éticos: 

El estudio fue desarrollado utilizando como criterio a seguir los planteamientos 

formulados en la Guía de investigación de la UCV RVI 110-2022, también se siguió 

las orientaciones de la docente de investigación. Hubo un escrupuloso respeto por 

los derechos de autor, a través del uso de las Normas APA 7ma edición; razón por 

la cual todos los autores que fueron citados y/o mencionados en la construcción 

teórica y metodológica de la investigación se encuentran en las referencias. Se 

elaboró una prueba (autoría propia) para el pre-test y pos-test, instrumento muy 

necesario para la recolección de los datos; cabe señalar que en todo momento se 

mantuvo un escrupuloso respeto por la confidencialidad, así como un riguroso 

seguimiento de la objetividad y veracidad. Además, el trabajo se enmarcó en el 

principio de beneficencia, porque sus dos únicos fines consisten en el desarrollo 

de capacidad de conocimiento de las ideas transmitidas por los filósofos a través 

de sus textos y el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes que 

participaron en el proceso de la investigación; así como brindar nuevos aportes y 

conclusiones sobre la mejora de la comprensión de textos filosóficos de los 

estudiantes, de este modo se beneficiará a las personas que consulten el estudio 

como también a la institución, para apoyarse en estrategias didácticas que 

signifique una mejora en lo que respecta a la comprensión de textos filosóficos. 

Igualmente, dentro del principio de no maleficencia, en todo momento se actuó 

con sentido ético, siendo cuidadoso con no dañar a nadie bajo ninguna forma. Con 

un sentido de autonomía, porque en la investigación nadie fue obligado a 

participar; principalmente a los estudiantes que participaron en responder el 

cuestionario se les solicito su consentimiento explícito; y con un sentido de justicia, 

porque se busca que todas las personas que participaron de la investigación, los 

estudiantes, tengan las mismas oportunidades de éxito en su aprendizaje, que es 

la finalidad del proceso educativo. 
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IV. RESULTADOS

Respecto a la comprensión de textos filosóficos, en la tabla 2 se observa 

los resultados del análisis de diferencia de medidas de la comprensión de 

textos filosóficos antes y después de la aplicación de la técnica didáctica 

(infografía digital). Los resultados arrojaron que la medida de comprensión de 

textos filosóficos antes de la aplicación de la técnica didáctica (M = 14.30, DE= 

3.79) fue menor que la medida observada después de su aplicación (M = 14.98, 

DE= 2.95).  

Prueba de hipótesis 

Ho: µCTF_Pretest = µCTF_Postest (No existe diferencia entre la puntuación media de 

la comprensión de textos filosóficos antes y después de la aplicación de la 

técnica didáctica) 

H1: µCTF_Pretest ≠ µCTF_Postest (Existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión de textos filosóficos antes y después de la aplicación de la técnica 

didáctica) 

Regla de decisión 

Si, p ≥ 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si, p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) 

Pruebas para la diferencia de medias y medianas 

Los análisis estadísticos realizados con la prueba t de Student y la prueba de 

Wilcoxon arrojaron que no existen diferencias significativas entre ambas 

medidas (p > 0.05). 
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Tabla 2 

Análisis de diferencia de medidas de la comprensión de textos filosóficos antes y 

después de la aplicación de la técnica didáctica. 

Media DE t gl p W p 

Pretest 14.30 3.791 -1.137 52 0.261 -0.859b 0.391

Postest 14.9811 2.951 

Decisión 

Como el valor de p > 0.05, se decidió no rechazar la hipótesis nula (Ho). 

Como la probabilidad de error fue superior al 5% se concluyó que no existen 

diferencias significativas entre las puntuaciones medias de la comprensión de 

textos filosóficos antes y después de la aplicación de la técnica didáctica. 

La figura 1 presenta gráficamente las medidas de los participantes del estudio antes 

y después de la aplicación de la técnica de didáctica. Se observan medidas de 

comprensión de textos filosóficos que aumentaron después de la aplicación de la 

técnica didáctica, pero también que hay medidas que disminuyeron. De manera 

general, no se comprueba estadísticamente que la técnica didáctica sirve para 

mejorar la comprensión de textos filosóficos.  
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Figura 1 

Puntuaciones de comprensión de textos filosóficos antes y después de la aplicación 

de la técnica didáctica. 

Dimensión 1: Comprensión literal 

En la tabla 3 se observa los resultados del análisis de diferencia de medidas de la 

dimensión de la comprensión literal antes y después de la aplicación de la técnica 

didáctica. Los resultados mostraron que la medida de comprensión literal antes de 

la aplicación de la técnica didáctica (M = 4.60, DE= 1.73) es menor que la medida 

de comprensión literal después de su aplicación (M = 5.25, DE= 1.19). 

Prueba de hipótesis 
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Ho: µCL_Pretest = µCL_Postest (No existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión literal antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

H1: µCL_Pretest ≠ µCL_Postest (Existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión literal antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

Regla de decisión 

Si, p ≥ 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si, p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) 

Pruebas para la diferencia de medias y medianas 

Los análisis estadísticos realizados con la prueba t de Student y la prueba de 

Wilcoxon arrojaron que existen diferencias significativas entre ambas medidas (p < 

0.01). 

Tabla 3 

Análisis de diferencia de medidas de la comprensión literal antes y después de la 

aplicación de la técnica didáctica. 

Media DE t gl p W p 

PretestD1 4.60 1.736 -2.998 52 0.004 -259.0 0.005 

PostestD1 5.25 1.191 

Decisión 

Como el valor de p < 0.05, se decidió rechazar la hipótesis nula (Ho) y por lo tanto 

se aceptó la hipótesis alternativa. 

Con una probabilidad de error inferior al 5% se mostró que si existen diferencias 

significativas entre las puntuaciones medias de la comprensión literal antes y 

después de la aplicación de la técnica didáctica. 

La figura 2 muestra gráficamente las medidas de los participantes del estudio antes 

y después de la aplicación de la técnica de didáctica. Se observó que hay medidas 

que aumentaron después de la aplicación de la técnica didáctica y también que hay 
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medidas que disminuyeron. En general, se comprobó que la técnica didáctica 

mejoró la comprensión de textos filosóficos a nivel literal.  

Figura 2 

Puntuaciones de comprensión literal antes y después de la aplicación de la técnica 

didáctica. 

Dimensión 2: Comprensión inferencial 

En la tabla 4 se observa los resultados del análisis de diferencia de medidas de la 

dimensión de la comprensión inferencial antes y después de la aplicación de la 

técnica didáctica. Los resultados mostraron que existen diferencias entre ambas 

medidas, donde la medida de comprensión inferencial antes de la aplicación de la 
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técnica didáctica (M = 4.53, DE= 1.62) es menor que la medida de comprensión 

inferencial después de su aplicación (M = 4.64, DE= 1.65).  

Prueba de hipótesis 

Ho: µCI_Pretest = µCI_Postest (No existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión inferencial antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

H1: µCI_Pretest ≠ µCI_Postest (Existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión inferencial antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

Regla de decisión 

Si, p ≥ 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si, p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) 

Pruebas para la diferencia de medias y medianas 

Los análisis estadísticos realizados con la prueba t de Student y la prueba de 

Wilcoxon arrojaron que no existen diferencias significativas entre ambas medidas 

(p > 0.05). 

Tabla 4 

Análisis de diferencia de medidas de la comprensión inferencial antes y después 

de la aplicación de la técnica didáctica. 

Media DE t gl p W p 

PretestD2 4.53 1.624 -0.417 52 0.679 -0.258 0.797 

PostestD2 4.64 1.654 

Decisión 

Como el valor de p > 0.05, se decidió no rechazar la hipótesis nula (Ho). 

Como la probabilidad de error fue superior al 5% se mostró que no existen 

diferencias significativas entre las puntuaciones medias de la comprensión 

inferencial antes y después de la aplicación de la técnica didáctica. 
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La figura 3 presenta las medidas de los participantes del estudio antes y después 

de la aplicación de la técnica de didáctica de manera gráfica. Se observó que 

existen medidas de comprensión inferencial que aumentaron después de la 

aplicación de la técnica didáctica y también que hay medidas que disminuyeron. En 

conjunto, no se comprobó estadísticamente que la técnica didáctica sirve para 

mejorar la comprensión de textos filosóficos a nivel inferencial.  

Figura 3 

Puntuaciones de comprensión inferencial antes y después de la aplicación de la 

técnica didáctica. 
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Dimensión 3: Comprensión criterial 

En la tabla 5 se observa los resultados del análisis de diferencia de medidas de la 

dimensión de la comprensión criterial antes y después de la aplicación de la técnica 

didáctica. Los resultados mostraron que la medida de comprensión criterial antes 

de la aplicación de la técnica didáctica (M = 5,17, DE= 1.93) fue menor que la 

medida de comprensión criterial después de su aplicación (M = 5.06, DE= 1.44).  

Prueba de hipótesis 

Ho: µCC_Pretest = µCC_Postest (No existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión criterial antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

H1: µCC_Pretest ≠ µCC_Postest (Existe diferencia entre la puntuación media de la 

comprensión criterial antes y después de la aplicación de la técnica didáctica) 

Regla de decisión 

Si, p ≥ 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si, p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) 

Pruebas para la diferencia de medias y medianas 

Los análisis estadísticos realizados con la prueba t de Student y la prueba de 

Wilcoxon arrojaron que no existen diferencias significativas entre ambas medidas 

(p > 0.05). 

Tabla 5 

Análisis de diferencia de medidas de la comprensión criterial antes y después de la 

aplicación de la técnica didáctica. 

Media DE t gl p W p 

PrestestD3 5.17 1.939 0.344 52 0.733 -0.472 0.637 

PostestD3 5.06 1.447 

Decisión 
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Como el valor de p > 0.05, se decide no rechazar la hipótesis nula (Ho). 

Como la probabilidad de error es superior al 5% se ve que no existen diferencias 

significativas entre las puntuaciones medias de la comprensión criterial antes y 

después de la aplicación de la técnica didáctica. 

La figura 4 muestra gráficamente las medidas de los participantes del estudio antes 

y después de la aplicación de la técnica de didáctica. Se observan medidas de 

comprensión criterial que aumentaron después de la aplicación de la técnica 

didáctica, sin embargo, también que hay medidas que disminuyeron. En general, 

no se comprobó estadísticamente que la técnica didáctica sirva para mejorar la 

comprensión de textos filosóficos a nivel criterial.  

Figura 4 

Puntuaciones de comprensión criterial antes y después de la aplicación de la 

técnica didáctica. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación tuvo como objetivo general la de determinar la influencia 

significativa de la aplicación de la infografía digital, como técnica didáctica, sobre la 

comprensión de textos filosóficos. De acuerdo con el análisis estadístico realizado 

esta influencia significativa no se ha demostrado. Puesto que de la aplicación de la 

prueba de Wilcoxon y la T de Student (para darle mayor vigor a los resultados, ya 

que este procedimiento se usa para datos paramétricos), instrumentos estadísticos 

con los que se realizaron los análisis de pre-test y pos-test del estudio, las medias 

resultaron parecidas. Conforme a esta investigación, especialmente para la 

interpretación de las tablas, se utilizaron los datos obtenidos por la prueba de 

Wilcoxon. 

En este sentido, tal como lo muestra la tabla 2, el valor de p=0.39, según la 

prueba Wilcoxon, este resultado es mayor a 0.05, por lo que permite concluir que 

el uso de las infografías digitales no influye significativamente en la comprensión 

de textos filosóficos de los estudiantes del curso de ética de una universidad privada 

de Lima norte. Esto se corrobora con la figura 1 donde se muestra que no existe 

diferencia significativa entre los datos obtenidos entre el pre-test y el pos-test del 

estudio. Se mostró que existen resultados que aumentaron en el pos-test, así como 

resultados que disminuyeron. 

Estos resultados son contradictorios al ser contrastados con el trabajo de 

Munayco (2018), quien remarcaba, en su estudio, la influencia de los organizadores 

gráficos (técnica didáctica) en la mejor comprensión de los textos. Es importante 

destacar que las conclusiones de su investigación confirman las hipótesis relativos 

a la comprensión literal y la comprensión inferencial con el uso de las técnicas 

didácticas. Sin embargo, esto no sucede con respecto a la comprensión criterial. 

También Yana et al., (2019) y Alcas et al., (2018), confirmaron la influencia de las 

estrategias didácticas, para la comprensión de textos; puesto que, en sus 

respectivos estudios se corrobora dicho objetivo. El estudio de Yana et al., (2019) 

concluye que existen sendos trabajos que afirman que una buena estrategia de 

lectura mejora la comprensión de lectura. Esto no coincide, conforme a la evidencia 

estadística, con los resultados de análisis del presente estudio; habrá que 

considerar detenidamente las variables que en dichos estudios analizados fueron 
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considerados por Yana et al., (2019). Respecto al trabajo de Alcas et al. (2018), 

también se concluyó la influencia significativa de las estrategias metacognitivas 

para la mejora de la comprensión lectora, dando cuenta que el valor de p es menor 

a la h0 (0.05). Pero que no es el caso del presente estudio. Las variables 

consideradas por los autores, arriba citados no coinciden necesariamente con las 

consideradas en este estudio; por ejemplo, se considera, en su estudio, el 

desempeño académico; por otra parte, la intencionalidad, la autorregulación, etc. 

Como se puede evidenciar, hay muchas variables que deberían de tomarse en 

cuenta en la búsqueda de una mejora de la comprensión de textos filosóficos. 

Respecto a la dimensión literal, los resultados de la aplicación estadística del 

coeficiente de Wilcoxon muestran que, entre los resultados de la prueba pre-test y 

la prueba pos-test, el valor de p (0.005) es menor a (0.05). Este resultado permitió 

concluir que sí se puede establecer una relación de significancia, respecto a la 

aplicación de la técnica didáctica, que permite una mejor comprensión literal de 

textos filosóficos de los estudiantes del curso de ética, tras haberse aplicado la 

infografía como técnica estratégica de lectura. De igual forma, en la figura 2 se 

puede apreciar que hay resultados que aumentaron en el pos-test, y aunque hay 

medidas que disminuyeron, se puede corroborar la mejora de la comprensión literal 

de la lectura de textos filosóficos. La comprensión literal tal como lo señalaron 

Alderson (2000) y Cassany (2017), es un grado de comprensión, en el que el lector 

es capaz de decodificar los significados que adquieren las palabras en el texto que 

está leyendo. Esto se muestra en los resultados.  

Este resultado es coherente con los resultados de Munayco (2018), Alcas et 

al., (2018) y el análisis realizado por Yana et al., (2019) a diferentes investigaciones 

relativos a la influencia de las estrategias didácticas de lectura. El resultado permitió 

concluir que hay una mejora en la comprensión de textos filosóficos, después de la 

aplicación de la técnica didáctica, la infografía digital. Aunque el grado de 

significancia no sea tan alto como se esperaba, al inicio de la investigación; lo que 

se confronta con los resultados en los estudios de Alcas et al., (2018) donde el 

96,7% del grupo experimental logró el resultado esperado. De hecho, en la 

discusión de su trabajo los autores confirman la influencia de las estrategias 

metacognitivas en los diferentes niveles de comprensión lectora. Así mismo, 
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respecto a la pertinencia y el uso eficaz de las infografías para la enseñanza se 

puede confirmar los hallazgos de Simón (2020) a través de los resultados obtenidos 

en esta dimensión. Sin embargo, también aquí surgen unas preguntas, de si la 

técnica didáctica utilizada y elegida es pertinente más que en cualquier otra 

dimensión de la comprensión lectora, en la dimensión literal. 

La dimensión de la comprensión inferencial presentada a través de la tabla 

4 del capítulo de resultados permitió concluir lo siguiente. Después del análisis 

estadístico se mostró que el valor de p, tras la aplicación de la prueba de Wilcoxon, 

es 0.79; concluyéndose que no existe una relación de significancia entre la 

aplicación de la técnica didáctica, la infografía digital, y la comprensión inferencial 

de textos filosóficos. Esto es, el uso de la infografía no incide significativamente en 

la comprensión inferencial de los textos filosóficos. Esto se pudo mostrar también 

a través de la figura 3, donde fue posible observar los resultados obtenidos por los 

estudiantes en el pre-test y el pos-test. La figura muestra que no hay diferencia 

significativa entre la primera medida y la segunda. Es evidente que hay medidas 

que aumentaron, pero también medidas que disminuyeron. 

Esta conclusión sí contradice la teoría de los estudios presentados, por 

Munayco (2018), Yana et al., (2018), puesto que en sus respectivos estudios sí 

establecen un cierto grado de significancia. Las razones de las conclusiones 

diferentes, pueden ubicarse en diferentes factores, no necesariamente relativos a 

la infografía y la comprensión de textos filosóficos; sino más bien referidos a 

cuestiones, que no se consideraron en el estudio; como es el caso de factores 

emocionales, referidos a la seriedad con las que se realizó la prueba (pre-test, pos-

test), o al factor de preparación académica, resaltado en el estudio de Simón (2020) 

que se centra en el modo en que se debe enfocar el docente en las diferentes 

dimensiones de la realización de la infografía. A lo mejor, en este estudio no se 

prestó atención a estos aspectos durante el proceso de aplicación de la técnica 

didáctica. Es posible también afirmar que la comprensión de textos gracias al uso 

de técnicas didácticas tiene que ver con un desarrollo personal, es decir hay un 

aspecto individual emocional que debe considerarse, a pesar de la técnica que se 

aplica en la clase (Yana et al., 2018).  
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Finalmente, la consideración de la dimensión comprensión criterial. El 

análisis estadístico realizado mediante la prueba Wilcoxon dio como resultado que 

el valor de p fue 0.63, mayor al porcentaje de h0. Esto, hizo concluir que no existe 

diferencia significativa en la comprensión criterial de textos filosóficos tras la 

aplicación de la técnica didáctica (infografía digital). Además, mostró que la media 

o promedio de comprensión criterial de textos filosóficos, antes de la aplicación de

la técnica didáctica, es mayor a la media después de aplicada la técnica didáctica. 

En términos sencillos, el uso de la infografía digital no contribuye significativamente 

en la comprensión criterial de textos filosóficos. Incluso, desde una lectura literal de 

los resultados se puede arribar a la conclusión que la comprensión criterial empeoró 

con el uso de la infografía digital, pues se evidenció que hay un mayor déficit de 

error en los resultados del pos-test. Este es un tema que debe tenerse en cuenta 

en las siguientes propuestas de investigación, relativas a la comprensión de textos 

filosóficos. La figura 4 mostró que las medidas de los resultados de los estudiantes, 

que fueron parte del estudio, antes de la aplicación de la técnica didáctica (la 

infografía digital), en unos casos aumentaron y en otros disminuyeron. 

Estableciéndose, a partir de la estadística, que no hubo mejora en la comprensión 

criterial de la lectura de textos filosóficos, tras la aplicación de la infografía digital. 

Alderson (2000), Grabe y Stoller (2011) y Cassany (2017) hablan del nivel 

de comprensión criterial o crítica. Para estos autores este es un proceso bastante 

complejo que tiene que ver con los aspectos psicológicos individuales y otras 

variables, puesto que consideran la lectura como un proceso complejo. Más aun la 

comprensión criterial que según Cassany (2017) debe tener en cuenta la 

complejidad de este nivel de comprensión; la superación completa de la 

comprensión literal e inferencial de lectura, así como la postura del lector frente al 

texto que debe leer. Este es un elemento que se consideró esencial en el resultado 

de análisis estadístico de este estudio, puesto que este elemento apareció en la 

formulación del problema de la investigación, pero que no fue considerado en la 

elección de las variables a estudiar, y cómo la metodología de la investigación pudo 

abordarse este tema. Por lo que respecta a los otros antecedentes (Munayco, 2018; 

Alcas et al., 2018; Yana et al., 2019) concernientes a la incidencia en la mejor 

comprensión criterial de textos filosóficos se puede establecer las mismas razones 
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de la contradicción entre los resultados de la investigación y los estudios que se 

propusieron para sustentarlo. 

El método de la investigación planteado fue de tipo aplicativo, con enfoque 

cuantitativo, de diseño experimental, tipo pre-experimental. La metodología 

permitió trabajar con un solo grupo (los alumnos matriculados en el curso de 

Fundamentos de la ética) pequeño. Se diseño un instrumento (elaboración propia) 

para la recolección de datos referentes a la variable: comprensión de textos 

filosóficos. Este consistió en una prueba de comprensión de texto filosófico. La 

prueba fue aplicada, según el diseño de investigación, antes (pre-test) y después 

(pos-test) de la administración del tratamiento: la infografía digital. Además, por la 

tipología del diseño elegido, pudo trabajarse con el mismo grupo durante el proceso 

en que se administraba la técnica didáctica, la infografía digital. Esto permitió la 

presencia de los estudiantes durante las ocho sesiones planificadas, en donde se 

trabajó esta técnica didáctica como medio para mejorar la comprensión lectora en 

todas sus dimensiones. Por otro lado, se eligió como método de análisis de 

resultados la prueba de Wilcoxon, que es un método estadístico que trabaja con 

variables no paramétricas, con datos de dos muestras relacionadas. 

La debilidad de la metodología elegida fue que la muestra con la que se 

trabajo era muy pequeña; dentro de ella no se consideró para el estudio otros datos 

que serían por ejemplo los datos sociodemográficos de los participantes. A esto 

debe sumarse que el instrumento elaborado fue muy limitado, sólo se planteó diez 

ítems, tres de la cuales se refería a la comprensión literal, tres a la comprensión 

inferencial y cuatro a la comprensión criterial. Frente a los estudios, especialmente 

el de Munayco (2018) que presentó 36 ítems en su estudio; Çetinkaya y Hayati 

(2019) con 39 ítems. 

Sin embargo, no debe olvidarse los resultados obtenidos en la dimensión de 

comprensión literal de textos filosóficos, la infografía digital tuvo relevancia 

definitivamente en este grado de comprensión de textos. Los mismos estudiantes, 

participantes en este estudio, dieron a conocer mediante opiniones la importancia 

y el valor de la utilización de la infografía digital como método didáctico para la 

comprensión literal. 
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El tiempo de administración del tratamiento se realizó en ocho sesiones, en 

ellas se trabajó de manera independiente las dimensiones de la comprensión de 

textos filosóficos: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión 

criterial. En sendas sesiones de 90 minutos se hicieron trabajos a través de 

Jamboard, para recabar opiniones; con el Canva, herramienta digital que eligieron 

para realizar sus infografías, y lecturas proporcionadas por el docente, se 

desarrollaron las sesiones de administración de la técnica didáctica: la infografía 

digital. 

Sin embargo, por los resultados del análisis estadístico de datos se evidenció 

el poco tiempo de administración del tratamiento, esto evidentemente repercutió en 

la investigación negativamente; puesto que dicha técnica didáctica necesita tiempo 

para implementarse y desarrollarse. Los alumnos necesitan dedicar un tiempo más 

prolongado en la elaboración de infografías digitales en los que se consideren las 

dimensiones de comprensión inferencial y comprensión criterial de textos 

filosóficos. 

Un aspecto más, que es importante resaltar, es que todos los estudios 

existentes que se pudieron revisar versaron comúnmente sobre la comprensión de 

textos en general; y los estudios más cercanos a la presente investigación son 

relativos a la adquisición de una segunda lengua. Es decir, no hay un trabajo similar 

referente a la comprensión de textos filosóficos con el uso de la técnica didáctica 

de la infografía digital. Dados los resultados del análisis de datos, se consideró 

importante la elaboración de un instrumento, prueba de comprensión lectora de 

textos de filosofía, más amplio y apoyado por algún otro instrumento que considere 

otras variables, no considerados en este estudio. 
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VI. CONCLUSIONES

Primero: No se demostró la influencia de la infografía digital, como técnica didáctica, 

en la comprensión de textos filosóficos en los estudiantes del curso de 

Fundamentos de la ética de una universidad privada en Lima norte. Esto se 

corroboró, puesto que la media del pre-test (14.30) y la media del pos-test 

(14.98), mostró que no hay diferencia significativa después de aplicar el 

tratamiento en la investigación. 

Segundo: Se demostró la influencia de la infografía digital, como técnica didáctica, 

en la comprensión literal de textos filosóficos en los estudiantes del curso de 

Fundamentos de la ética de una universidad privada en Lima Norte. Dicha 

afirmación se respaldó en el resultado de la media obtenida (4.60) antes del 

tratamiento frente a la media (5.25) que se obtuvo después del tratamiento 

en la investigación. 

Tercero: La influencia de la infografía digital, como técnica didáctica, en la 

comprensión inferencial de textos filosóficos en los estudiantes del curso 

Fundamentos de la ética de una universidad privada en Lima Norte, no fue 

significativa, puesto que la media de los resultados (4.53) antes de la 

aplicación del tratamiento apenas varió después del tratamiento (4.64) en la 

investigación. 

Cuarto: No se demostró la influencia de la infografía digital, como técnica didáctica, 

en la comprensión criterial de textos filosóficos. Se evidenció esta conclusión 

puesto que la media de los resultados del pre-test (5.17) fue apenas diferente 

de la media del pos-test (5.06), apenas diferente después de aplicado el 

tratamiento en la investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero: La influencia de la infografía digital en la comprensión de textos

filosóficos no ha podido evidenciarse en la investigación de manera 

completa. Se recomienda que se amplie la investigación, donde el 

periodo de aplicación del tratamiento sea desarrollado con más tiempo. 

Además, se sugiere que se tome en cuenta las variables no sólo de orden 

académico, sino también otras variables como la situación 

sociodemográfica de cada uno de los participantes, así como el número 

de muestra sean ampliados. No se debe dejar de lado también una 

mejora en el instrumento que se utilice para las pruebas pre-test y pos-

test. 

Segundo: Se ha evidenciado la influencia de la infografía digital en la 

comprensión literal de textos filosóficos. Por esto, se recomienda que la 

institución, a través de los cursos de pregrado, capacite a los estudiantes 

y docentes en el desarrollo y la elaboración de infografías digitales; para 

ser utilizados como estrategias didácticas. Esto permitirá a los 

estudiantes una mejor comprensión literal de los textos filosóficos. Que 

repercutirá en mejores resultados en los controles de lectura que se 

realiza en el curso Fundamentos de la ética. 

Tercero: La infografía digital como técnica didáctica para la comprensión 

inferencial de textos filosóficos fue apenas evidenciado. Por esto, se 

recomienda hacer una investigación de tipo cuasiexperimental, donde 

haya un grupo de control, que permita más seguridad de los resultados 

del tratamiento. Por otro lado, se recomienda que el tiempo del 

tratamiento para futuras investigaciones sea extendido. Además, se 

sugiere la ampliación de la población de la muestra, así como el número 

de ítems del instrumento que se utilice a fin de tener más datos y pueda 

evidenciarse que la infografía digital sí repercute en la comprensión 

inferencial de textos filosóficos. 

Cuarto: El uso de la infografía digital como técnica didáctica para la comprensión 

criterial de textos filosóficos no fue evidenciado; por ello se recomienda 

la realización de una investigación más detenida acerca de si la técnica 

didáctica es la más adecuada para lograr la comprensión criterial de 
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textos filosóficos, puesto que una comprensión de este nivel implica otras 

variables, tanto las emocionales, también los conocimientos previos etc.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La infografía digital como técnica didáctica en la comprensión de textos filosóficos en los estudiantes de una universidad privada 

de Lima en el 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

FILOSÓFICOS 
Problema general: 
¿De qué manera la 
infografía digital, como 
técnica didáctica, influye 
en la comprensión de 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 
2022? 

Objetivo general: 
Determinar la influencia de 
la infografía digital, como 
técnica didáctica, en la 
comprensión de textos 
filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022 

Hipótesis general: 
La infografía digital, como 
técnica didáctica, influye de 
manera significativa en la 
comprensión de los textos 
filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022. 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

NIVEL Y 
RANGO 

Dimensión 1: 
comprensión 
literal 

Dimensión 2: 
comprensión 
inferencial 

Dimensión 3: 
comprensión 
criterial 

Léxico 
Semántico 

Aspecto 
sintáctico 
Aspecto 
pragmático 
Aspecto 
contextual 

Aspecto 
ideológico 
Aspecto 
metacognitivo 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

Nivel 
dicotómico: 

Incorrecto: 
[0] 

Correcto: 
[2] 

Escala 
vigesimal 

Destacado 
[17-20] 

En 
proceso 
[12-16] 
Inicio 
[0-11] 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

PE1: ¿De qué manera la 
infografía digital, como 
técnica didáctica, influye 
en la comprensión literal 
de textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 
2022?  
PE2: ¿De qué manera la 
infografía digital, como 
técnica didáctica, influye 
en la comprensión 

OE1: Determinar la 
influencia de la infografía 
digital, como técnica 
didáctica, en la 
comprensión literal de 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022. 
OE2: Determinar la 
influencia de la infografía 
digital, como técnica 
didáctica, en la 

HE1: La infografía digital, 
como técnica didáctica, 
influye de manera 
significativa en la 
comprensión literal de los 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022. 
HE2: La infografía digital, 
como técnica didáctica, 
influye de manera 
significativa en la 
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inferencial de textos 
filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 
2022? 
PE3: ¿De qué manera la 
infografía digital, como 
técnica didáctica, influye 
en la comprensión criterial 
de textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 
2022? 

comprensión inferencial de 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022.  
OE3: Determinar la 
influencia de la infografía 
digital, como técnica 
didáctica, en la 
comprensión criterial de 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022. 

comprensión inferencial de 
los textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022.  
HE3: La infografía digital, 
como técnica didáctica, 
influye de manera 
significativa en la 
comprensión criterial de los 
textos filosóficos en los 
estudiantes del curso de 
ética de una universidad 
privada en Lima en el 2022. 

METODOLOGÍA 
Tipo: Aplicada. 
 
Enfoque: 
Cuantitativa. 
 
Diseño: 
Experimental, tipo 
preexperimental; su 
aplicación es a 
través del pre-test y 
pos-test en un solo 
grupo. 
 

Población: 62 
estudiantes que 
cursan la 
asignatura 
Fundamentos de 
ética en el 
semestre 2022-1. 
 
Muestra: 62 
estudiantes que 
cursan la 
asignatura 
Fundamentos de 
ética en el 
semestre 2022-1. 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos: El 
instrumento utilizado para 
la recolección de datos 
fue una prueba, de la cuál 
fue aplicada como pretest 
y, luego, como postest, 
realizado después del 
desarrollo de 8 sesiones 
de la Unidad 2 de la 
asignatura “Fundamentos 
de ética”. Este examen 
presentaba 10 preguntas 
que evaluaban tres 
dimensiones: 
Comprensión literal, 
inferencial y criterial. 
 
 

Confiabilidad 
De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), la confiabilidad de un instrumento 
consiste en el grado en el cual éste da resultados consistentes y coherentes. 
Para determinar la confiabilidad de la presente investigación se tomó la medida 
de confiabilidad interna, siendo el procedimiento más común para determinar la 
consistencia interna de instrumentos o pruebas constituidas por respuestas 
dicotómicas (correcto-incorrecto; de acuerdo-en desacuerdo) el desarrollado por 
Kudder y Richardson (KR-20), que se calcula a partir de una sola administración 
de una prueba. La fórmula 20 (KR-20) de Kuder y Richardson calcula una medida 
de confiabilidad de la consistencia interna para las medidas con opciones 
dicótomas (acierto - error), publicada por primera vez en 1937. Un alto coeficiente 
KR-20 (e.90) indica una prueba homogénea. 
Donde: 
n es el número de reactivos 
s son las varianzas 
p es la probabilidad de ocurrencia (éxito) 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable de estudio: Comprensión de textos filosóficos 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

NIVEL Y 
RANGO 

(Cassany, 2017) define 
la comprensión crítica 
de textos (filosóficos) 
como: 
La identificación del 
conjunto de 
presupuestos que el 
texto encierra y la 
posibilidad de 
confrontarlo con otras 
alternativas. Esto 
requiere que recuperar 
las connotaciones que 
encierran las palabras y 
las expresiones, 
reconocer los 
presupuestos mentales 
e imaginarios presentes 
en el texto, así como 
identificar la postura 
presente de quien es 
autor del texto, y las 
implicancias o 
consecuencias de esta 
postura. (p. 118-119). 

El instrumento para 
medir la comprensión 
de textos filosóficos es 
a través de un control 
de lectura (prueba) de 
elaboración propia, la 
cual se ejecutará a 
través del pre-test y el 
pos-test. Dicha prueba 
consta de 10 ítems 
divididos entre sus 
dimensiones: 
comprensión literal, 
comprensión inferencial 
y comprensión criterial, 
que evalúan el nivel de 
comprensión de textos 
filosóficos. 

Dimensión 1: 
comprensión literal 

Dimensión 2: 
comprensión inferencial 

Dimensión 3: 
comprensión criterial 

Léxico 
Semántico 

Aspecto sintáctico 
Aspecto pragmático 
Aspecto contextual 

Aspecto ideológico 
Aspecto 
metacognitivo 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

Nivel 
dicotómico: 

Incorrecto: [0] 
Correcto: [2] 

Escala 
vigesimal 

Destacado 
[17-20] 

En proceso 
[12-16] 
Inicio 
[0-11] 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES

Nombre: Evaluación de comprensión de textos filosóficos

Autor: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel

Año de elaboración: 2022

Adaptación: No

Objetivo: Prueba de comprensión de textos filosóficos

Forma de aplicación: Formulario google

Fecha de aplicación1: 25 de mayo de 2022 (pre-test)

Fecha de aplicación2: 08 de julio de 2022 (pos-test)

Duración de aplicación: 40 min.

Margen de Aplicación: Estudiantes del curso Fundamentos de la ética.

II. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

DIMENSIONES N° DE ÍTEMS 

Comprensión literal 3 

Comprensión inferencial 3 

Comprensión criterial 4 

Total 10 

III. ESCALA DE PUNTUACIÓN DE ÍTEMS 
Acertado: 2

No acertado: 0

IV. RANGO DE CALIFICACIÓN

De 0 a 20
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO 

Evaluación de comprensión lectora de texto filosófico 

Fundamentos de la Ética 

Educación 

Pre-test / Pos-test de Investigación 

INSTRUCCIONES 

La evaluación contiene diez (10) preguntas. 

Usted debe responder cada una de las preguntas. 

El tiempo máximo para el desarrollo de las 10 preguntas es de 45 minutos. No hay 

resta de puntaje en caso responda incorrectamente. 

Cada pregunta está formulada en base al texto (Ética nicomáquea. Libro II. 1103a-

1105a) ya presentado en la sesión 1 en que se dio instrucciones para su lectura. 

Las preguntas se hallan en el cuestionario de la página digital de la universidad. 

Cada pregunta presenta tres alternativas (a, b, c), marcar sus respuestas con una 

X. 

Cada pregunta correctamente respondida puntúa dos (2) puntos. 

Texto: 

Aristóteles. (2004). Ética nicomáquea. Gredos 

Ética nicomáquea. Libro II. (1103a-1105a)  

LIBRO II 

NATURALEZA DE LA VIRTUD ÉTICA 

1. La virtud ética, un modo de ser de la recta acción

Existen, pues, dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se 

origina y crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y 

tiempo; la ética, en cambio, procede de la costumbre, como lo indica el nombre que 

varía ligeramente del de «costumbre». De este hecho resulta claro que ninguna de 
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las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa 

que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Así la piedra que se mueve 

por naturaleza hacia abajo, no podría ser acostumbrada a moverse hacia arriba, 

aunque se intentara acostumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces; ni 

el fuego, hacia abajo; ni ninguna otra cosa, de cierta naturaleza, podría 

acostumbrarse a ser de otra manera. De ahí que las virtudes no se produzcan ni 

por naturaleza ni contra naturaleza, sino que nuestro natural pueda recibirlas y 

perfeccionarlas mediante la costumbre. 

Además, de todas las disposiciones naturales, adquirimos primero la 

capacidad y luego ejercemos las actividades. Esto es evidente en el caso de los 

sentidos; pues no por ver muchas veces u oír muchas veces adquirimos los 

sentidos, sino al revés: los usamos porque los tenemos, no los tenemos por 

haberlos usado. En cambio, adquirimos las virtudes como resultado de actividades 

anteriores. Y éste es el caso de las demás artes, pues lo que hay que hacer 

después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Así nos hacemos 

constructores construyendo casas, y citaristas tocando la cítara. De un modo 

semejante, practicando la justicia nos hacemos justos; practicando la moderación, 

moderados, y practicando la virilidad, viriles. Esto viene confirmado por lo que 

ocurre en las ciudades: los legisladores hacen buenos a los ciudadanos 

haciéndoles adquirir ciertos hábitos, y ésta es la voluntad de todo legislador; pero 

los legisladores que no lo hacen bien yerran, y con esto se distingue el buen 

régimen del malo. 

Además, las mismas causas y los mismos medios producen y destruyen toda 

virtud, lo mismo que las artes; pues tocando la cítara se hacen tanto los buenos 

como los malos citaristas, y de manera análoga los constructores de casas y todo 

lo demás: pues construyendo bien serán buenos constructores, y construyendo 

mal, malos. Si no fuera así, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían 

de nacimiento buenos y malos. Y este es el caso también de las virtudes: pues por 

nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos 

o injustos, y nuestra actuación en los peligros acostumbrándonos a tener miedo o

coraje nos hace valientes o cobardes; y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira: 

unos se vuelven moderados y mansos, otros licenciosos é iracundos, los unos por 
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haberse comportado así en estas materias, y los otros de otro modo. En una 

palabra, los modos de ser surgen 

de las operaciones semejantes. De ahí la necesidad de efectuar cierta clase de 

actividades, pues los modos de ser siguen las correspondientes diferencias en 

estas actividades. Así, el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la 

juventud tiene no poca importancia, sino muchísima, o mejor, total. 

2. La recta acción y la moderación

Así pues, puesto que el presente estudio no es teórico como los otros (pues 

investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro 

modo ningún beneficio sacaríamos de ella), debemos examinar lo relativo a las 

acciones, cómo hay que realizarlas, pues ellas son las principales causas de la 

formación de los diversos modos de ser, como hemos dicho. 

Ahora bien, que hemos de actuar de acuerdo con la recta razón es 

comúnmente aceptado y lo damos por supuesto (luego se hablará de ello, y de qué 

es la recta razón y cómo se relaciona con las otras virtudes). Pero convengamos, 

primero, en que todo lo que se diga de las acciones debe decirse en esquema y no 

con precisión, pues ya dijimos al principio que nuestra investigación ha de estar de 

acuerdo con la materia, y en lo relativo a las acciones y a la conveniencia no hay 

nada establecido, como tampoco en lo que atañe a la salud. Y si tal es la naturaleza 

de una exposición general, con mayor razón la concerniente a lo particular será 

menos precisa; pues ésta no cae bajo el dominio de ningún arte ni precepto, sino 

que los que actúan deben considerar siempre lo que es oportuno, como ocurre en 

el arte de la medicina y de la navegación. Pero aun siendo nuestro presente estudio 

de tal naturaleza, debemos intentar ser de alguna ayuda. 

Primeramente, entonces, hemos de observar que está en la naturaleza de 

tales cosas el destruirse por defecto o por exceso, como lo observamos en el caso 

de la robustez y la salud (debemos, en efecto, servirnos de ejemplos manifiestos 

para aclarar los oscuros); así el exceso y la falta de ejercicio destruyen la robustez; 

igualmente, cuando comemos o bebemos en exceso, o insuficientemente, 

dañamos la salud, mientras que si la cantidad es proporcionada la produce, 

aumenta y conserva. Así sucede también con la moderación, virilidad y demás 

virtudes: pues el que huye de todo y tiene miedo y no resiste nada se vuelve 

cobarde; el que no teme absolutamente a nada y se lanza a todos los peligros, 
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temerario; asimismo, el que disfruta de todos los placeres y no se abstiene de 

ninguno, se hace licencioso, y el que los evita todos como los rústicos, una persona 

insensible. Así pues, la moderación y la virilidad se destruyen por el exceso y por 

el defecto, pero se conservan por el término medio. 

Pero no sólo su génesis, crecimiento y destrucción proceden de las mismas 

cosas y por las mismas, sino que las actividades dependerán también de lo mismo; 

pues tal es el caso de las otras cosas más manifiestas, como el vigor: se origina 

por tomar mucho alimento y soportar muchas fatigas, y el que mejor puede hacer 

esto es el vigoroso. Así, también, ocurre con las virtudes: pues apartándonos de los 

placeres nos hacemos moderados, y una vez que lo somos, podemos mejor 

apartarnos de ellos; y lo mismo respecto de la valentía: acostumbrados a despreciar 

los peligros y a resistirlos, nos hacemos valientes, y una vez que lo somos, seremos 

más capaces de hacer frente al peligro. 

De la lectura de Aristóteles presentada arriba, elija la respuesta correcta. 

(Comprensión literal) 

1.- ¿Cuáles son las dos clases de virtud que Aristóteles dice que existen? 

a) Virtudes morales y virtudes éticas

b) Virtudes cardinales y virtudes anexas

c) Virtudes éticas y virtudes dianoéticas

2.- Según Aristóteles, ¿cómo se hacen justos los hombres? 

a) Practicando la moderación

b) Practicando la justicia

c) Participando en los juicios

3.- ¿Cómo se hace moderado el hombre, según Aristóteles? 

a) Estudiando las acciones

b) Siguiendo el ejemplo

c) Eligiendo el término medio
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De las siguientes preguntas elija la respuesta que usted considere más 

pertinente. (Comprensión inferencial) 

4.- ¿Qué quiere decir Aristóteles con esta afirmación? 

“Pero convengamos, primero, en que todo lo que se diga de las acciones debe 

decirse en esquema y no con precisión, pues ya dijimos al principio que nuestra 

investigación ha de estar de acuerdo con la materia, y en lo relativo a las acciones 

y a la conveniencia no hay nada establecido, como tampoco en lo que atañe a la 

salud”. 

a) La ética es una disciplina que debe ser precisa y exacta para saber qué hacer y

cómo actuar. 

b) La ética es una disciplina que por su objeto de estudio debe establecer las

normas concretas para actuar en la vida. 

c) La ética es una disciplina en donde no se puede exigir la misma precisión que en

otras investigaciones, puesto que se habla de las acciones. 

5.- El significado de “actuar conforme a la razón” es: 

a) Hacer un estudio meticuloso de aquello que debe hacerse.

b) Las acciones deben estar dirigidas por la razón.

c) Saber que la razón es lo más esencial del hombre.

6.- ¿A qué se refiere Aristóteles cuando afirma que “está en la naturaleza de las 

cosas el destruirse por defecto o por exceso”? 

a) Los excesos destruyen las cosas.

b) Las acciones deben realizarse siguiendo el justo medio.

c) Los que son extremistas son destruidos.

De las siguientes preguntas, elija la respuesta más coherente y pertinente; así 

como las implicancias que de su reflexión pueden obtenerse y cómo estos 

argumentos tienen implicancias en la realidad actual. (Comprensión criterial). 
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7.- La afirmación: “las virtudes éticas no son producto de la naturaleza” significa y 

remite a la siguiente afirmación: 

a) Las virtudes éticas son innatas y están presentes en la vida de la persona desde

siempre. Por ello, el hombre debe portarse bien siempre, teniendo cuidado de lo 

que hace, ya que los hombres nacen con las virtudes; ellos están inclinados a ser 

buenas personas y actuar bien, a pesar de que la realidad existencial muestra la 

tendencia de los hombres a cometer actos no correctos y ajenos a su bien. 

b) Las virtudes éticas son aprendidas, mientras se ponen en práctica en la vida

concreta del ser humano. Son los comportamientos que se han hecho hábito en el 

individuo. Mientras viva conforme a la virtud más virtuoso será, a pesar de que en 

la vida existencial los hábitos parecen haberse inclinado hacia lo que no está bien. 

c) Las virtudes han sido impuestas por mandato de un ser bondadoso. A este se

debe rendir cuentas por las acciones, dado que está establecido que el hombre 

debe guiar sus acciones conforme al bien que reconoce en su vida en sociedad. 

Las virtudes muestran la naturaleza del hombre a estar inclinado al bien por haber 

sido creado por Dios. 

8.- ¿Cómo se podría comprender la afirmación: “Los legisladores hacen buenos a 

los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos”, y cuáles serían las 

consecuencias positivas o negativas de esta afirmación? 

a) Los legisladores a través de las leyes dicen a los ciudadanos qué hacer en su

vida. Esto es bueno para los ciudadanos porque siempre saben qué hacer y cómo 

comportarse, puesto que lo correcto está establecido por los legisladores conforme 

a su solo criterio. Esto es verdadero, ya que los ciudadanos son buenos en la 

medida que cumplan las leyes. 

b) Los legisladores deben hacerse cargo de la forma de actuar de sus ciudadanos.

Por ello, las autoridades civiles deben establecer normas de conducta dentro y 

fuera de los locales institucionales. Este proceder ayudará a los individuos a 

respetar las reglas y ser más obedientes con sus autoridades. 

c) Los legisladores educan a los ciudadanos haciéndoles actuar siguiendo ciertas

normas de acción. Esto permite al ciudadano a actuar conforme ciertas reglas de 
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convivencia con sus conciudadanos. Las autoridades tienen la responsabilidad de 

ayudar a los ciudadanos a convivir pacífica y armoniosamente. 

9.- La siguiente afirmación “las transacciones con los demás hacen a los hombres 

justos o injustos” significa y remite a la siguiente afirmación: 

a) El hombre en su vida cotidiana, al relacionarse con otras personas, se hace justo

o injusto. La razón es que las transacciones, siendo acuerdos entre los hombres,

son contratos implícitos que determinan las vidas de los hombres. El respeto de los 

acuerdos hace de los individuos seres justos. 

b) Las transacciones entre los hombres deben ser justas, deben ser guiadas por la

razón. Esto se debe a que solo aquellas transacciones basadas en el uso correcto 

de la razón harán a los hombres justos; mientras que las transacciones que se 

sustentan en otro fundamento, como el amor, por ejemplo, harán de los hombres 

injustos. 

c) Las relaciones humanas en la vida cotidiana hacen que el hombre se haga justo

o injusto. El motivo es que estás relaciones entre sí ayudan a discernir a los

hombres entre las acciones más convenientes a sus intereses. Aquellos que 

sostienen sus relaciones basadas en las elecciones correctas se harán justos, 

mientras que aquellos que basen sus acciones en intereses individuales se harán 

injustos. 

10.- La noción de “término medio” que propone Aristóteles con respecto a las 

virtudes lleva a la siguiente afirmación y de ella se puede desprender la siguiente 

crítica: 

a) Es la elección correcta a la hora de realizar una acción voluntaria. Es una forma

sencilla de determinar qué debe hacerse. Esta postura aristotélica es muy optimista, 

puesto que todo lo relativo al actuar virtuoso se reduce a una elección guiada por 

la razón, que determina lo correcto y lo que no lo es.  

b) Es elegir entre los dos extremos, entre el defecto y el exceso, a la hora de realizar

la acción voluntaria. Esta postura de Aristóteles señala que la acción virtuosa puede 

ser determinada con la elección del “término medio”. Pero cómo saber si la acción 
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elegida es la correcta; toda persona tiene ya la capacidad de poder hacer esta 

elección. Serían cuestiones para Aristóteles. 

c) Es adecuarse a cada situación de la vida y actuar conformándose al contexto.

Esto se debe a que en la vida debe tomarse elecciones siempre convenientes. Esta 

postura aristotélica da prioridad a la capacidad que tiene el hombre de adecuarse 

a las exigencias de su realidad. Una de estas exigencias es la elección de lo más 

conveniente para el hombre mismo. Esto significa que el justo medio es solamente 

adecuarse a las circunstancias de la vida. 
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ANEXO 7 

RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

  

1.- ¿Cuáles 
son las dos 
clases de 
virtud que 
Aristóteles 

dice que 
existen? 

2.- Según 
Aristóteles, 
¿cómo se 

hacen justos 
los hombres? 

3.- ¿Cómo se 
hace 

moderado el 
hombre, 
según 

Aristóteles? 

4.- ¿Qué quiere decir Aristóteles con 
esta afirmación? “Pero 

convengamos, primero, en que todo 
lo que se diga de las acciones debe 

decirse en esquema y no con 
precisión, pues ya dijimos al 

principio que nuestra investigación 
ha de estar de acuerdo con la 
materia, y en lo relativo a las 

acciones y a la conveniencia no hay 
nada establecido, como tampoco en 

lo que atañe a la salud”. 

5.- El 
significado de 

“actuar 
conforme a la 

razón” es: 

6.- ¿A qué se 
refiere 

Aristóteles 
cuando afirma 
que “está en la 

naturaleza de las 
cosas el 

destruirse por 
defecto o por 

exceso”? 

7.- La afirmación: 
“las virtudes éticas 
no son producto de 

la naturaleza” 
significa y remite a 

la siguiente 
afirmación: 

8.- ¿Cómo se podría 
comprender la afirmación: 
“Los legisladores hacen 
buenos a los ciudadanos 

haciéndoles adquirir ciertos 
hábitos”, y cuáles serían las 
consecuencias positivas o 

negativas de esta afirmación? 

9.- La siguiente 
afirmación “las 

transacciones con los 
demás hacen a los 
hombres justos o 

injustos” significa y 
remite a la siguiente 

afirmación: 

10.- La noción de “término 
medio” que propone 

Aristóteles con respecto a 
las virtudes lleva a la 

siguiente afirmación y de 
ella se puede desprender 

la siguiente crítica: 

  

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 

4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6 

7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

13 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

17 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 

19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 
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20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 

23 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7 

24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

25 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 

26 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 

27 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 

28 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 

29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

30 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 

31 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 

32 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 

33 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
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ANEXO 8 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR20 (ELECCIÓN ALEATORIA) 

  

1.- ¿Cuáles 
son las dos 
clases de 
virtud que 
Aristóteles 
dice que 
existen? 

2.- Según 
Aristóteles, 
¿cómo se 

hacen justos 
los hombres? 

3.- ¿Cómo se 
hace 

moderado el 
hombre, 
según 

Aristóteles? 

4.- ¿Qué quiere decir Aristóteles 
con esta afirmación? “Pero 

convengamos, primero, en que 
todo lo que se diga de las 
acciones debe decirse en 

esquema y no con precisión, 
pues ya dijimos al principio que 

nuestra investigación ha de estar 
de acuerdo con la materia, y en lo 

relativo a las acciones y a la 
conveniencia no hay nada 

establecido, como tampoco en lo 
que atañe a la salud”. 

5.- El 
significado de 

“actuar 
conforme a la 

razón” es: 

6.- ¿A qué se 
refiere 

Aristóteles 
cuando afirma 
que “está en la 

naturaleza de las 
cosas el 

destruirse por 
defecto o por 

exceso”? 

7.- La afirmación: “las 
virtudes éticas no 
son producto de la 

naturaleza” significa 
y remite a la siguiente 

afirmación: 

8.- ¿Cómo se podría 
comprender la 

afirmación: “Los 
legisladores hacen 

buenos a los 
ciudadanos haciéndoles 

adquirir ciertos 
hábitos”, y cuáles 

serían las 
consecuencias 

positivas o negativas de 
esta afirmación? 

9.- La siguiente 
afirmación “las 

transacciones con los 
demás hacen a los 
hombres justos o 

injustos” significa y 
remite a la siguiente 

afirmación: 

10.- La noción de “término 
medio” que propone 

Aristóteles con respecto a 
las virtudes lleva a la 

siguiente afirmación y de 
ella se puede desprender 

la siguiente crítica: 

    

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0   8 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1   4 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   9 

6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0   6 

7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0   7 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   8 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   9 

11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   8 

12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

13 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0   6 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0   8 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   8 

TOTALES 12 12 9 12 10 11 12 10 12 3     

p 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6667 0.7333 0.8 0.6667 0.8 0.2 Vt   

q=(1-p) 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3333 0.2667 0.2 0.3333 0.2 0.8     

Pq 0.16 0.16 0.24 0.16 0.2222 0.1956 0.16 0.2222 0.16 0.16     
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SUMA 
p*q 1.84            

Vt 6.98095      1.1111      

K 10        KR20 0.81825072   

       0.7364      
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ANEXO 9 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO FIRMADO POR LA RESPECTIVA AUTORIDAD 
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ANEXO 10 

SESIONES DE APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

SESIÓN 1 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 15 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes tienen una noción más clara del tema de la unidad y la presentación de la lectura de 

Aristóteles, libro 2 de la Ética nicomáquea, acápites 1 y 2. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO Los estudiantes, a partir de algunas preguntas del docente 

- ¿Qué es la virtud? 

- ¿Por qué es importante la virtud? 

Intentan dar una definición de la virtud. Para que sea visible esta lluvia de ideas los 

estudiantes plasman sus participaciones a través del aplicativo jamboard y es proyectado a 

través “compartir pantalla” del ZOOM. 

 

  

20 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

Recursos digitales 

(Jamboard) 

SESIÓN 1 
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DESARROLLO Se da a conocer la definición etimológica de la palabra virtud a través del material de 

apoyo (PPT) preparado por el docente. 

Se presenta el material de lectura de la primera parte de la unidad: Aristóteles. Ética 

nicomáquea. Libro II. 

30 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT, PDF 

 

PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
A partir de la participación en clase (en chat o “alzando la mano”) los estudiantes hacen 

preguntas y confrontan sus nociones de Virtud, aprendidas en el hogar, en la vida 

cotidiana, frente al significado etimológico de la virtud. 

Se insiste en la importancia de esta noción para la filosofía práctica. 

20 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

 

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se realiza una primera aproximación a la lectura de la obra de Aristóteles. Los estudiantes 

pueden intervenir mediante el ZOOM (en chat o “alzando la mano”) y participar de la 

primera lectura. 

10 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

CULMINACIÓN Los estudiantes, a través del Jamboard responden a la pregunta ¿Qué es la virtud? ¿Hay 

diferencia entre la definición de virtud que tenías y la definición que ahora tienes?  

 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT 

Recursos digitales 

(Jamboard) 

 

Bibliografía:  

 

Aristóteles (2004) Ética Nicomáquea. Gredos 
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SESIÓN 2 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 17 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes comprenden la importancia de elaborar una infografía, en base a la lectura 

seleccionada de la sesión. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO Los estudiantes contestan a las siguientes preguntas, que son mostradas en el Jamboard: 

¿Qué recursos digitales conocen que ayuda a comprender un texto complicado de una 

manera amena y sencilla? 

 

  

20 min ZOOM (compatir 

pantalla) 

Recursos digitales 

(Jamboard). 

DESARROLLO En base a ello, se mostrará el siguiente video:  

¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía? 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

Vídeo Youtube 

 

PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Se da a conocer a través de una lectura, Aguirre et al. (2015), todo lo concerniente a una 

infografía: definición, características, importancia.  

 

30 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

 

SESIÓN 2 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
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SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se da a conocer los pasos para la elaboración de una infografía, mediante una infografía. 

Herrera, S. (2019) 

20 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

CULMINACIÓN Elaboran una infografía digital utilizando como criterio los pasos de elaboración de la 

infografía. 

El contenido de esta primera infografía la obtienen del texto de Aguirre (2015). 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT 

Recursos digitales, 

elegidos por los 

estudiantes. 

 

Bibliografía: 

- Aguirre, C., Menjívar, E., & Morales, H. (2015). Elaboración de infografías: Hacia el desarrollo de competencias del siglo XXI. Editorial 

Universidad Don Bosco. http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:11715-497 

- Herrera, S. (2019). 10 pasos para elaborar una Infografía. Index de Enfermería, 28(3), 138. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962019000200010&lng=es&tlng=es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:11715-497
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962019000200010&lng=es&tlng=es
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SESIÓN 3 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 22 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes conocen los grados de comprensión de lectura de textos: comprensión literal, 

comprensión inferencial y comprensión criterial. 

Los estudiantes elaboran una infografía digital, relativo a la comprensión literal del tema de la tipología de la conciencia moral. 

 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO Los estudiantes y el docente realizan una recapitulación conjunta de la categoría de 

conciencia moral. Se presenta el MatAp: tipos de conciencia moral. 

Los estudiantes pueden hacer preguntas y/o dar opiniones mediante el chat del Zoom o de 

manera oral con la opción: “levantar la mano”. 

30 min ZOOM (compatir 

pantalla) 

Recursos digitales, PPT. 

DESARROLLO Para dejar en claro la elaboración de la infografía, paso a paso, se presenta el siguiente 

video: 5 pasos para hacer una infografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=GNGcl47dr2I  

Los estudiantes hacen preguntas relativas a las informaciones obtenidas durante el video de 

Youtube. Se atiende las preguntas de los estudiantes, mediante el chat y/o de manera oral a 

través de “levantar la mano”. 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat y “levantar 

la mano”) 

YouTube 

SESIÓN 3 

https://www.youtube.com/watch?v=GNGcl47dr2I
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PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
El docente hace una presentación de los grados de comprensión lectora: comprensión 

literal, comprensión inferencial y comprensión criterial; además de señalar en que consiste 

y como lograr dicha comprensión en base a la lectura de Cassany (2017). 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PDF 

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se detalla las pautas para la elaboración de una infografía digital de comprensión literal, 

teniendo como base el MatAp: Tipos de conciencia. 

Se presenta la rúbrica de evaluación de la infografía digital. 

10 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano”) 

PPT, PDF (rúbrica de 

infografía digital) 

CULMINACIÓN Se absuelven las dudas de los estudiantes relativos a la elaboración de la infografía digital 

para la comprensión literal. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat y “levantar 

la mano”) 

PPT 

 

Bibliografía:  

 

Material de Apoyo: Tipos de conciencia (elaboración propia) en base al texto de Vendemiati, A. (1999). 

Cassany, D. (2017). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya, Revista De Investigación E Innovación Educativa, 

(32). https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275
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SESIÓN 4 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 24 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Los estudiantes conocen el tema de las teorías de la vida en sociedad: las teorías contractualistas: Hobbes, Locke y 

Rousseau. 

Al final de la sesión los estudiantes conocen la importancia del uso de los recursos virtuales, como Canva y Genially, para una elaboración más sencilla de la 

infografía digital. 

 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO Presentación de algunas infografías digitales relativos a los tipos de conciencia, por parte 

de algunos grupos de trabajo de estudiantes. Breves exposiciones. 

 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

Recursos digitales: PPT, 

y/u otras aplicaciones. 

DESARROLLO El docente, a través de un MatAp, presenta dos preguntas: ¿Por qué el hombre vive en 

sociedad? ¿Es posible, para el hombre alcanzar su finalidad de manera individual? Los 

alumnos responden a través de un Jamborad. 

El docente resuelve las interrogantes de los estudiantes respecto al tema iniciado. 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat, “levantar la 

mano”) 

Jamboard 

PPT, PDF 
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PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Se presenta las teorías contractualistas, defendidas por Hobbes, Locke y Rousseau. 

Apoyado por el artículo de: Vichinkeski (2014). 

20 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano). 

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se presenta dos videos que explican el uso de aplicaciones digitales para la elaboración de 

una infografía: Cómo Hacer Una Infografía En Canva 2022 (Tutorial Paso a Paso): 

https://www.youtube.com/watch?v=3VMcmLXb-oY  

Como hacer una infografía Genially: https://www.youtube.com/watch?v=bYhxUYJpymM 

20 min ZOOM (Compartir 

pantalla, chat). 

Youtube 

 

CULMINACIÓN Se da las pautas para la elaboración de una infografía digital de comprensión inferencial de 

textos filosóficos, teniendo como base el texto de Vichinkeski (2014). 

Se presenta la rúbrica de evaluación de la infografía digital. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PDF 

Rúbrica de evaluación. 

 

Bibliografía: 

Vichinkeski, A. (2014). Los orígenes filosóficos de la noción de soberanía nacional en el contractualismo político de Thomas Hobbes, John Locke 

y Jean-Jacques Rousseau. Revista de derecho (Valparaíso), (43), 801-819. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000200023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VMcmLXb-oY
https://www.youtube.com/watch?v=bYhxUYJpymM
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000200023
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SESIÓN 5 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 29 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes han presentado las infografías digitales de comprensión inferencial de textos 

filosóficos elaborados de manera grupal. 

Los alumnos han expuesto, apoyados en sus infografías digitales, las teorías contractualistas de la vida en sociedad. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO El docente realiza una recapitulación de las razones de la vida en sociedad de los seres 

humanos; y el por qué de la necesidad de los otros para la realización personal. 

Responde a las preguntas realizadas por el chat o la opción “levantar la mano” del Zoom. 

20 min ZOOM (compatir pantalla, 

chat, “levantar la mano”) 

PDF 

DESARROLLO Se explica la dinámica de exposición de las infografías digitales. Se sortean (https://app-

sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide) los turnos de exposición en grupos. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT, PDF 

App: Ruleta de la suerte 

 

PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Los estudiantes exponen, a través de sus infografías digitales, las posturas teóricas de 

Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. 

25 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

Presentación infografías 

(Canva, Genially, PPT) 
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Rúbrica de evaluación  

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Los estudiantes exponen, a través de sus infografías digitales, las posturas teóricas de 

Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. 

25 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

Presentación infografías 

(Canva, Genially, PPT) 

Rúbrica de evaluación 

CULMINACIÓN Los estudiantes, a través del Jamboard, realizan aportes conclusivos relativos a las teorías 

contractualistas de la vida en sociedad. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat, “levantar la 

mano”) 

Recursos digitales 

(Jamboard) 

 

Bibliografía: 

Vichinkeski, A. (2014). Los orígenes filosóficos de la noción de soberanía nacional en el contractualismo político de Thomas Hobbes, John Locke 

y Jean-Jacques Rousseau. Revista de derecho (Valparaíso), (43), 801-819. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000200023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000200023
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SESIÓN 6 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 01 de julio de 2022 

· Unidad de aprendizaje4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Los estudiantes conocen el tema de las teorías de la vida en sociedad: la teoría del derecho natural: Aristóteles, Santo 

Tomás de Aquino. 

Han ampliado su conocimiento del significado de la comprensión criterial de textos filosóficos. 

 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO El docente hace una presentación referente a la teoría del derecho natural y los principales 

filósofos que defienden esta teoría del por qué el hombre vive en sociedad. 

Responde las preguntas e inquietudes de los estudiantes, que son realizadas por el chat del 

Zoom o la opción “levantar la mano”. 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat, “Levantar la 

mano). 

PDF 

Pizarra 

DESARROLLO Se solicita a los estudiantes responder a la pregunta: ¿Qué entiende por bien común? 

Los estudiantes pueden responder mediante el chat del Zoom, así como con la opción 

“levantar la mano”. 

20 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat, “Levantar la 

mano”) 

PPT, PDF 
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PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Se presenta el texto de Murphy (2018) relativo a la noción de bien común. 

El docente realiza la síntesis de los aportes de los estudiantes, y los relaciona con la teoría 

del derecho natural, defendida por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. 

Responde preguntas y escucha opiniones de los estudiantes relativos al tema.  

30 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

 

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se amplia la definición de la noción de: “comprensión criterial” de textos ayudados por la 

lectura del aporte de Cassany (2017). 

Se plantea la elaboración de la infografía digital de comprensión criterial teniendo como 

base el texto Murphy (2018). 

10 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

PDF 

CULMINACIÓN Se da las pautas para la elaboración de una infografía digital de comprensión criterial de 

textos filosóficos. 

Se presenta la rúbrica de evaluación de la infografía digital. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT 

 

Bibliografía:  

Murphy, T. (2018). Bien común = Common good. EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad, (14), 191-205. 

https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4163 

Cassany, D. (2017). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya, Revista De Investigación E Innovación Educativa, 

(32). https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4163
https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275
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SESIÓN 7 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 6 de julio de 2022 

· Unidad de aprendizaje:  4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes han presentado las infografías digitales de comprensión criterial de textos filosóficos 

elaborados de manera grupal. 

Los alumnos han expuesto, apoyados en sus infografías digitales, la teoría del derecho natural defendidas por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que 

sostienen la vida en sociedad. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO El docente, en base a preguntas, hace una recapitulación de la teoría del derecho natural. 

Se hace una comparación de la teoría del derecho natural frente a las teorías 

contractualistas de la vida en sociedad. 

Responde a las preguntas realizadas por el chat o la opción “levantar la mano” del Zoom. 

20 min ZOOM (compatir 

pantalla) 

Recursos digitales 

(Jamboard) 

DESARROLLO Se explica la dinámica de exposición de las infografías digitales de comprensión criterial. 

Se sortean (https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide) los turnos de exposición en 

grupos. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

App: Ruleta de la suerte. 
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PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Los estudiantes exponen, a través de sus infografías digitales, la teoría del derecho natural 

donde tiene más sentido hablar de “Bien común”. 

25 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

Presentación infografías 

(Canva, Genially, PPT) 

Rúbrica de evaluación  

SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Los estudiantes exponen, a través de sus infografías digitales, la teoría del derecho natural 

donde tiene más sentido hablar de “Bien común”. 

25 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano) 

Presentación infografías 

(Canva, Genially, PPT) 

Rúbrica de evaluación 

CULMINACIÓN Los estudiantes, a través del Jamboard, realizan aportes conclusivos relativos a la teoría del 

derecho natural, representados por los aportes de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, 

pero donde adquiere mayor relevancia la categoría de: Bien común. 

10 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

Recursos digitales 

(Jamboard) 

 

Bibliografía: Murphy, T. (2018). Bien común = Common good. EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad, (14), 191-205. 

https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4163
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SESIÓN 8 

 
DATOS GENERALES 

· Nombre completo del docente: Atachahua Ursua, Wilmer Manuel 

· Nombre del Curso: Fundamentos de la Ética 

· Fecha: 08 de junio de 2022 

· Unidad de aprendizaje: 4ta unidad: Las virtudes, la ley moral y la conciencia moral. Ética social. 

· Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes son capaces de establecer la importancia de la virtud como base de una 

propuesta de vida buena, que se fundamenta en la ley moral y es guiada por la conciencia moral. La ética social, familia, trabajo, comunidad. 
 

 

 
 

 
Logro de aprendizaje de la sesión: Al final de la sesión los estudiantes habrán logrado distinguir las distintas dimensiones de la comprensión de textos 

filosóficos: la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. Han realizado la Evaluación de comprensión de textos filosóficos del 

libro 2, acápites 1 y 2 de la “Ética nicomáquea” de Aristóteles. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO Los estudiantes y el docente realizan juntos una retroalimentación con relación a las 

actividades realizadas en las sesiones anteriores. También se hace un recordatorio rápido 

de argumento de la lectura de Aristóteles: “Ética nicomáquea”. Alzan la mano (Zoom) o 

escriben en el chat del Zoom, preguntas y aportes en orden. 

15 min ZOOM (compatir pantalla, 

“levantar la mano”, chat) 

Recursos digitales 

(Formulario Google) 

DESARROLLO El docente expone la relación existente entre las virtudes, la ley moral y la conciencia 

moral; y cómo estas categorías se ponen en acto en la vida en sociedad, en la vida en 

comunidad. 

15 min ZOOM (compartir 

pantalla) 

PPT, PDF 

PRIMER MOMENTO 

DEL DESARROLLO 
Se presenta la lectura (una vez más) concerniente a la evaluación de comprensión de textos 

filosóficos. 

Los estudiantes a través de la sección CHAT reciben e ingresan al link compartido por el 

docente al Formulario Google, para desarrolla la Evaluación de comprensión de textos 

filosóficos. Se solucionan todas las inconveniencias que puedan surgir. 

10 min ZOOM (Chat y “levantar 

la mano”) 

PPT 
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SEGUNDO 

MOMENTO DEL 

DESARROLLO 

Se realiza el pos-test: Evaluación de comprensión de textos filosóficos. 40 min ZOOM 

Formulario Google. 

Instrumento: Evaluación 

de comprensión de textos 

filosóficos. 

CULMINACIÓN Los estudiantes dan a conocer a mano alzada o el chat del zoom su parecer del uso de la 

infografía digital como técnica didáctica para la comprensión de textos filosóficos.   

10 min ZOOM (compartir 

pantalla, chat y “levantar 

la mano”) 

Recursos digitales 

 

Bibliografía:  

 

Aristóteles (2004) Ética Nicomáquea. Gredos 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE INFOGRAFÍA DIGITAL 

Fundamentos de Ética - Rúbrica para la evaluación de la infografía digital UCSS 2022-1 
 

ASPECTOS 4 3 2 1 

 
Organización de 

la infografía 

Están presentes todos los 
elementos propios de una 
infografía (título, cuerpo, fuentes y 
créditos), existe un equilibrio 
perfecto entre el texto y la imagen. 

Están presentes todos los elementos 
propios de una infografía (título, 
cuerpo, fuentes y créditos), la 
información visual y textual están 
bastante bien equilibradas. 

Falta alguno de los elementos 
característicos de una infografía 
(título, cuerpo, fuentes o créditos) 
y/o no existe un buen equilibrio 
entre la información visual y textual. 

Solo presenta uno o dos de los 
elementos propios de una infografía 
(título, cuerpo, fuentes o créditos) 
y/o la información visual y textual no 
está equilibrada. 

Diseño La información está distribuida de 
modo que visualmente es muy 
atractiva. La combinación de 
colores permite ver claramente los 
textos y las imágenes utilizadas. 

La información está distribuida de 
una manera visualmente bastante 
atractiva, la combinación de colores 
permite ver claramente los textos y 
las imágenes utilizadas. 

La información está distribuida de 
una manera visualmente poco 
atractiva, la combinación de colores 
no permite una clara visión de los 
textos e imágenes utilizadas. 

La información, presentada 
visualmente, no es atractiva. La 
combinación de colores no permite 
ver adecuadamente los textos e 
imágenes. 

Contenido En la infografía aparecen recogidos, 
con mucha claridad, cada uno de los 
conceptos e ideas claves de los 
temas presentes en el texto. 

En la infografía aparecen recogidas, 
con bastante claridad, la mayor parte 
de las ideas claves de los temas 
presentes en el texto. 

En la infografía no aparecen 
recogidas todas las ideas claves de 
los temas presentes en el texto, 
pero sí las más relevantes. 

En la infografía no se reflejan la 
mayor parte de las ideas 
fundamentales presentes en el 
texto. 

Elementos 
visuales 

Todas las imágenes empleadas 
tienen licencia CC, poseen unas 
dimensiones perfectas y apoyan 
con total claridad el mensaje que se 
quiere transmitir. 

Todas las imágenes empleadas 
tienen una licencia CC, poseen unas 
dimensiones adecuadas y apoyan 
con claridad el mensaje que se 
quiere transmitir. 

No todas las imágenes empleadas 
tienen licencia CC. Además, alguna 
de ellas no posee las dimensiones 
adecuadas y/o no apoya de una 
manera clara el mensaje que se 
quiere transmitir. 

La mayor parte de las imágenes no 
tienen licencia CC, no poseen unas 
dimensiones adecuadas y no se 
adecúan al mensaje que se quiere 
transmitir. 

Corrección 
lingüística 

No hay errores ortográficos, 
morfosintácticos ni de puntuación. 

Aparecen uno o dos errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen tres o cuatro errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen cinco o más errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación. 
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ANEXO 11 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Sesión 1: captura de pantalla 

 

 

Sesión 2: captura de pantalla 

 

 

 



 

 
 

Sesión 3: captura de pantalla 

 

 

 

Sesión 4: captura de pantalla 

 

 

 

 



 

 
 

Sesión 4: captura de pantalla 

 

 

 

Sesión 5: captura de pantalla 

 

 

 

 



 

 
 

Sesión 6: captura de pantalla 

 

 

 

Sesión 7: captura de pantalla 

 

 

 

 



 

 
 

Sesión 8: captura de pantalla 

 

 

Sesión 8: captura de pantalla 

 

 

 

  



 

 
 

INFOGRAFÍAS DIGITALES ELABORADAS POR ESTUDIANTES 

Infografía digital de comprensión criterial 1 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión criterial 2 

 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión criterial 3 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión inferencial 1 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión inferencial 2 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión inferencial 3 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión literal 1 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión literal 2 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión literal 3 

 

 



 

 
 

Infografía digital de comprensión literal 4 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 12 

FORMULARIO DE GOOGLE 

Formulario Google, Piloto: 

https://docs.google.com/forms/d/18zR4FBtW63XMQzbfU4Tnip_Ma7GgXZUbf-

1Pdvw2ZAA 

Formulario Google, Pre-test: 

https://docs.google.com/forms/d/1JvpXC9zduVNfElJABBdA9KxvDnczizfq5glJjG

vRZlk 

Formulario Google, Pos-test: 

https://docs.google.com/forms/d/1imQAGyGLvPeH4eMlqrLr4OSZoeR3laMmwj

4IjbhuVMU 

 

https://docs.google.com/forms/d/18zR4FBtW63XMQzbfU4Tnip_Ma7GgXZUbf-1Pdvw2ZAA
https://docs.google.com/forms/d/18zR4FBtW63XMQzbfU4Tnip_Ma7GgXZUbf-1Pdvw2ZAA
https://docs.google.com/forms/d/1JvpXC9zduVNfElJABBdA9KxvDnczizfq5glJjGvRZlk
https://docs.google.com/forms/d/1JvpXC9zduVNfElJABBdA9KxvDnczizfq5glJjGvRZlk
https://docs.google.com/forms/d/1imQAGyGLvPeH4eMlqrLr4OSZoeR3laMmwj4IjbhuVMU
https://docs.google.com/forms/d/1imQAGyGLvPeH4eMlqrLr4OSZoeR3laMmwj4IjbhuVMU
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constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.
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