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RESUMEN 

El uso de infografías resulta ser una trascendental técnica para fomento de 

competencias científicas, resaltando por su admisión en la estimulación y formación 

de conciencia y comprensión en las ciencias; pero está estrategia no siempre es 

usada para el desarrollo de habilidades científicas. Esta investigación tuvo como 

objetivo determinar los efectos de un programa basado en infografías para 

optimizar las clases prácticas y el fomento de competencias científicas. Por ello, se 

propuso la Infografía en el proceso de aprendizaje a partir de la construcción de 

nuevos saberes orientados hacia el fomento de competencias científicas 

transversales. La investigación fue aplicada, tipo cuasi experimental de nivel 

explicativo. Se trabajó con 41 estudiantes, para la recolección de los datos se utilizó 

la técnica de la encuesta y observación, empleando como instrumentos el 

cuestionario y guía de observación. Finalmente, se pudo concluir que el uso de las 

infografías en el proceso de aprendizaje favoreció a la adquisición de conocimientos 

significativos y fomenta las competencias científicas transversales. Por lo tanto, se 

recomienda promover la aplicación de esta herramienta para seguir logrando 

estimular el autoaprendizaje del educando y mejorar sus competencias básicas, y 

la transformación de estas en competencias transversales para promover 

competencias investigativas en el educando. 

Palabras Clave: Competencias científicas, infografías, optimización clase
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ABSTRACT 

The use of infographics turns out to be a transcendental technique for the promotion 

of scientific competencies, standing out for its admission in the stimulation and 

formation of awareness and understanding in science; but this strategy is not always 

used for the development of scientific skills. The objective of this research was to 

determine the effects of a program based on infographics to optimize practical 

classes and the promotion of scientific skills. Therefore, infographics were proposed 

in the learning process based on the construction of new knowledge oriented 

towards the promotion of transversal scientific competences. The research was 

applied quasi-experimental type, of explanatory level. We worked with 41 students 

and used the survey and observation technique for data collection, using the 

questionnaire and observation guide as instruments. Finally, it was possible to 

conclude that the use of infographics in the learning process favored the acquisition 

of significant knowledge and promoted transversal scientific competences. 

Therefore, it is recommended to promote the application of this tool to continue 

stimulating the learner's self-learning and to improve their basic competencies, and 

the transformation of these into transversal competencies by promoting research 

competencies in the learner. 

Keywords: scientific competencies, infographics, class optimization
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I. INTRODUCCIÓN

Ante un mundo cambiante con la cuarta revolución industrial en pleno auge, se ha 

fundado un cambio en la manera de vivir, aprender y negociar, asimismo los 

sistemas pedagógicos en este momento se hallan enfrentando nuevos 

requerimientos, de ahí que, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2019) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021) 

indican que, es necesario brindar una formación por competencias en el ámbito 

de la educación superior, asimismo la Organización de la Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) viene exigiendo una 

educación científica dado es el futuro para lograr el desarrollo sostenible de los 

países a través de las universidades quienes deben de promover este tipo de 

educación. Para CEPAL (2019 ) y OIT, 2021 mencionan que es importante 

recalcar que la educación científica es transcendental y no está condicionada 

únicamente al plano científico, sino que debe transmitirse a diversas ramas como 

la educación básica, puesto que aporta cualidades que se verán reflejadas para 

un avance inminente de la sociedad; Algunos países sudamericanos Brasil, Chile 

y Colombia han priorizado enseñar competencias científicas y convertir al 

estudiante es un ente importante para el logro de esta (Freitas et al., 2022).  

Para el caso peruano, tras la promulgación de la Ley Universitaria 30220 (2014) y 

sus órganos reguladores, se estandarizaron criterios básicos de calidad en torno 

a la formación por competencias (MINEDU, 2020), la cual permitió a los 

universitarios peruanos afrontar nuevas exigencias asumidos como retos basados 

en cambios necesarios (Carrillo, 2018), uno de esos cambios es el compromiso 

de nuestro país que ha suscrito con la UNESCO la implementación de la  Agenda 

2030, lo anterior ha generado la necesidad en investigación científica de calidad 

para generar nuevos conocimientos básicos y aplicados para impulsar la ciencia 

hacia el comercio (UNESCO 2020). Del mismo modo Chávez-Angulo y Romero-

Martín (2021), mencionaron que, para el Perú, la ciencia como ejercicio científico 

principalmente abarca aptitudes en la lectura y observación. 

En el ámbito institucional a raíz del estado de emergencia muchas de las 

competencias científicas no se han podido desarrollar debido a la falta de 

ejecución de las prácticas de laboratorio esenciales para complementar la teoría 
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en áreas de ciencia, y en especial los estudiantes que recién ingresaron a la etapa 

universitaria, en esta no han tenido contacto directo con el proceso del método 

científico; muchos de estos estudiantes vienen con algunas dificultades en cuanto 

a competencias científicas básicas como observación y lectura científica. 

Por lo tanto, se hizo la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de un 

programa basado en infografías optimiza las clases prácticas y fomenta las 

competencias científicas en estudiantes de una universidad privada de Lima en el 

2022? Asimismo, también surgieron problemas específicos: ¿De qué manera la 

aplicación de un programa basado en infografías fortalece competencias 

científicas básicas en estudiantes de una universidad privada de Lima en el 2022?, 

¿De qué manera la aplicación de un programa basado en infografías optimizó las 

clases prácticas en estudiantes de una universidad privada de Lima en el 2022?, 

¿De qué manera la aplicación de un programa basado en infografías, desarrolló 

competencias científicas transversales en estudiantes de una universidad privada 

de Lima en el 2022?  

La investigación se justificó por la necesidad de generar el fomento de 

competencias científicas en estudiantes, puesto que es una necesidad global 

hacer frente al contexto variable que se vienen generando con la cuarta revolución 

industrial (OIT, 2020), igualmente a nivel nacional se necesita de mayor fomento 

en competencias científicas e investigación que nos puedan ubicar en un nivel de 

promoción de la ciencia y tecnología, y a nivel universitario el fomento de 

competencias científicas harán que los estudiantes realicen investigación desde 

su formación, de manera complementaria los docentes al generar nuevas 

estrategias para el fomento de competencias se vuelven docentes innovadores, 

incrementando sus estrategias didácticas en la actividad pedagógica que 

involucra un cambio en el progreso  y compromiso docente para priorizar el 

aprendizaje como lo manifiesta Calero-Sánchez (2019). 

La Justificación de la investigación Teórica: La presente pesquisa se realizó a 

cabo con el propósito de establecer que el uso de la infografía propicia el fomento 

de competencias científicas y optimización de la sesión práctica, procuró de 

contribuir sobre el uso de herramienta pedagógica en formación universitaria, 

convirtiéndose como una herramienta innovadora para la docencia.  Metodológica: 
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La metodología cuasiexperimental permite trabajar con los estudiantes utilizando 

el programa de infografías y de esa manera poder realizar la comparación y ver la 

influencia de su uso en la enseñanza.  Práctica: Poniendo en práctica esta técnica, 

con la cual se induce a los estudiantes a gestionar su discernimiento, encausado 

a indagar diversa temática y promocionando el desarrollo de nuevas destrezas a 

fin de solucionar inconvenientes prácticos altamente competitivos, logrando así un 

desarrollo más avanzado de las competencias científicas básicas. Con los 

resultados conseguidos se puede efectuar proyectos de perfeccionamiento a fin 

de mejorar las competencias científicas de los universitarios.  

La investigación pretendió como objetivo general: Determinar los efectos de un 

programa basado en infografías para optimizar las clases prácticas y el fomento 

de competencias científicas en los estudiantes de una universidad privada de 

Lima, 2022. Asimismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: (1) 

Determinar los efectos de un programa basado en infografías para fortalecer 

competencias científicas básicas en estudiantes de una universidad privada de 

Lima, 2022; (2) Determinar los efectos de un programa basado en infografías para 

optimizar las clases prácticas en estudiantes de una universidad privada de Lima, 

2022; (3) Determinar los efectos de un programa basado en infografías para 

fomentar competencias científicas transversales en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2022. 

Para ello se planteó la siguiente hipótesis general: El programa basado en 

infografías optimiza las clases prácticas y el fomento de competencias científicas 

en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. Asimismo, las 

siguientes hipótesis específicas: El programa basado en infografías mejora 

significativamente las competencias científicas básicas en estudiantes en una 

universidad privada de Lima, 2022. El programa basado en infografías mejora 

significativamente la optimización de clases prácticas en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2022. El programa basado en infografías incrementó 

significativamente el desarrollo de competencias científicas transversales en 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

La formación por competencias es un desafío a nivel universitario pues este es un 

asunto pedagógico que va encaminado al desarrollo de destrezas, sapiencias y 

cualidades para una ocupación eficaz. Por ello, Cejas et al. (2019) analizó la 

formación de competencias a partir de las teorías existentes, mediante consulta 

de documentos donde explican y plantean la necesidad de reconocer las 

exigencias del aprendizaje y las habilidades, concluyendo que la formación por 

competencias conlleva a un desempeño óptimo, provocando que las entidades 

aumenten la excelencia educativa.  

Vargas y Morales (2020) en su trabajo sobre competencias científicas hicieron un 

análisis de las habilidades científicas en la enseñanza de las ciencias, haciendo 

un comparativo entre docentes de Chile y Colombia, cuyo objetivo era comprender 

el enfoque curricular y evaluar la formación de habilidades en competencias 

científicas, por ello emplearon un diseño cuasi-experimental con dos grupos de 

docentes. Chile estuvo relacionado al perfeccionamiento y Colombia con la 

práctica docente, los resultados reflejaron que ambos países tiene una percepción 

igual a la formación de  habilidades científicas (57% y 50% para Chile y Colombia 

respectivamente), y que  solo un 24% del profesorado supo clasificar dichas 

habilidades evidenciando una carencia de la comprensión curricular, finalmente 

concluyen que la visión de las habilidades y la implementación de metodologías  

en ciencias enriquecieron el ejercicio docente contribuyendo a una mejora en la 

formación del estudiante.  

Chávez-Angulo y Romero-Martin (2021) En Perú, hasta el momento no se ha 

realizado un estudio experimental para evaluar las competencias científicas, sin 

embargo, estos autores  hacen una evaluación sobre la necesidad de 

competencias científicas para el desarrollo social, el objetivo fue analizar 

información sobre la problemática del desarrollo de competencias científicas en 

estudiantes de nivel básico donde evidenció que en la pedagogía de la ciencia no 

tiene definiciones claras sobre competencias científicas y que se debería generar 

estrategias para su enseñanza. 
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Turpo (2016) del mismo modo tuvo como objetivo  investigar y comparar el 

currículo de la competencia científica en Perú y Portugal, mediante el análisis 

documental y en cuyos  resultados halló que al 51% de los estudiantes se les 

dedicó un menor tiempo para la enseñanza de competencias científicas a 

diferencia de Portugal, teniendo una tendencia mayor para las competencias 

científicas, además de las comparaciones también se evidenció que en el Perú 

estas competencias recién se generan en la vida universitaria y que la generación 

de aptitudes como pensamiento científico se deben ver reflejadas en un nuevo 

diseño curricular. 

Oseda et al. (2021) por otro lado, en su investigación cuyo objetivo fue exponer 

los resultados de aplicar pericias pedagógicas para el progreso de capacidades y 

pensamiento complejo con estudiantes de ciencia de una entidad estatal de Ica-

Perú, evaluación de tipo experimental demostró (p-valor: 0,006<0,050) que las 

estrategias han favorecido significativamente el progreso de la competencia y el 

pensamiento complejo, asimismo la estrategia didáctica ABP favoreció 

significativamente (p-valor: 0,008<0,050) al desarrollo capacidades, determinando 

que el uso de las TICs favoreció el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes sujetos al estudio. 

Flores et al. (2021) nos manifiestan que las nuevas tecnologías como estrategias 

innovadoras para el proceso pedagógico, en especial en esta etapa digitalizada 

componen un gran reto, para ello realizaron un estudio cuantitativo en pedagogos 

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dedicados a la cátedra de posgrado 

para lo cual se aplicó una encuesta sobre la utilización de  materiales tecnológicos 

en los salones y la implicancia como una estrategia innovadora en la docencia, 

dicho instrumento contaba con un Alfa de Cronbach de 0.95, asimismo resultó que 

el 43% de los docentes no hacen uso de las tecnologías y un 42.5% las aplican 

para fortalecer los aprendizajes del alumnado finalmente concluyen que se debe 

plantear el uso de la tecnologías por ser una estrategia transformadora en el 

contexto de la educación actual. 

Sanz-Rodríguez et al. (2021) estudió las Estrategias didácticas innovadoras, en 

su experiencia de implementar un aula invertida para optimizar las clases 

prácticas y de tal manera mejorar la adquisición de habilidades científicas en los 
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estudiantes de ciencias de la UAM cuyo objetivo fue analizar el rol de las nuevas 

tecnologías en el proceso pedagógico para lo cual empleó un proceso 

metodológico de tipo cuantitativo cuya muestra estuvo compuesta de 80 alumnos 

divididos en grupos de 20 estudiantes, asimismo se optó por dos cursos de 

categorías académicas distintas, y recursos didácticos, teniendo como resultado 

el aumento del tiempo en la discusión de resultados, mejora en el rendimiento y 

la autonomía del estudiante, asimismo la satisfacción de los estudiantes por el 

método de innovación empleado. 

Asimismo, Sánchez y Cuellar (2022) investigaron sobre el uso de la estrategia 

diagrama de investigación activa en el aprendizaje de la investigación mediada 

por las TICs en alumnos de educación superior, utilizando una plataforma flexible 

como herramienta en modalidad Blended Learning, el enfoque fue cualitativo. 

Para lo cual hubo la participación de 80 alumnos, se obtuvo como resultado que 

a través de las herramientas y recursos virtuales (portafolio, videoconferencias, 

guías de aprendizaje) se produjo la producción de nuevos conocimientos 

mediante la estrategia DIA concluyendo que el uso de TICs potencia el 

aprendizaje investigativo. 

Así pues, Shana y Abulibdeh (2020) se propusieron evaluar el efecto integral del 

trabajo práctico en base a la productividad académica de los alumnos en ciencias, 

para lo cual se usó un diseño de investigación cuasi-experimental, debido a la 

imposibilidad de asignar aleatoriamente cursos o alumnos, por lo que este diseño 

está hecho para evaluar la eficacia de un tratamiento o una intervención educativa 

en grupos establecidos. Para ello el mismo contenido de química y biología fue 

enseñado a alumnos de dos niveles distintos, décimo y undécimo grado en los 

Emiratos Árabes Unidos. Se dividieron aleatoriamente cada salón de 49 

estudiantes cada uno, el primer grupo control con la metodología tradicional, 

mientras que en el segundo usaron trabajo práctico intensivo. Ambos grupos 

fueron pre-evaluados con una prueba inicial para determinar la comprensión de 

los contenidos científicos.  A través de un análisis de la covariancia (ANCOVA – 

pvalor<0.05), determinaron que las clases en el grupo experimental permitieron 

un mejor rendimiento en el aprendizaje que el grupo control. Por tal motivo 

recomiendan mayores oportunidades para acceder a lecciones prácticas 
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estudiantiles implementados el uso de TICs en cursos de ciencias y fomentar las 

actividades centradas en el estudiante para el diseño de sus propios experimentos 

para no seguir con una educación tradicional. 

Fattouh (2021) que, dentro de las tácticas de instrucción, las infografías son un 

atractivo instrumento para promover el aprendizaje por ello en su investigación 

tomó como finalidad referir la utilización de infografías para el aprendizaje entre 

un grupo de alumnos de bibliotecología y ciencias de la información de la Valley 

University. Dónde 99 estudiantes fueron divididos en tres grupos iguales y 

recibieron la información del “Reporte sobre la comercialización de sistemas de 

código abierto del 2018” en tres formatos distintos: el primero sólo con texto, el 

segundo con infografía estática y el tercero con infografía móvil. Se validó un solo 

cuestionario para ambos grupos, y su ejecución fue de siete minutos y a su vez 

para descartar conocimientos previos se usó un tema nunca visto por los 

estudiantes. Se aplicó el uso de infografía móvil y estática, destacando el uso de 

las infografías móviles por encima de las estáticas. El estudio concluye que las 

infografías son herramientas útiles en la enseñanza de bibliotecología y otros 

cursos.  

Ponce et al. (2019) recalco, el uso de infografías para las ciencias naturales ha 

sido evaluadas en trabajo cuyo objetivo fue diseñar y utilizar la infografía para 

enseñanza en la educación para la salud, para lo cual trabajó con estudiantes de 

formación superior tecnológica en la ciudad de Córdoba, Argentina. El proyecto 

se llevó en seis etapas como: la selección de contenidos y selección de programas 

para su elaboración, diseño de las infografías, aplicación de la herramienta en el 

aula, seguimiento de la experiencia, asimismo la evaluación del uso, para 

finalmente concluir en una reflexión desde la experiencia con este uso de 

herramientas, concluyendo que las infografías ayudan mucho para el refuerzo 

teórico de sus diseñadores y que el uso de infografías es de fácil replicación. 

Al afrontar las teorías que corresponden con el argumento de indagación para 

sustentar esta investigación, se halló la teoría formativa como el constructivismo; 

Entre los años 70 y 80 se desarrolló la teoría del Constructivismo postulada por 

Lev Vygotski y Jean Piaget, cuyos propósitos dogmáticos residen acertados en 

las acciones del estudiante. La formación deriva del grado de progreso del 
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estudiante y el aprendizaje radica en la modificación cognoscitiva del individuo, 

quiere decir de la transformación de sus sinopsis intelectuales preliminares. Para 

Piaget es asentar la formación y el adiestramiento en la relación social, es 

exponer, la formación hacia el fomento la participación, la colaboración y la 

reciprocidad de discernimientos entre los estudiantes. Pulgar (2005) manifiesta 

que el constructivismo expone, para dar comienzo a un nuevo discernimiento, este 

persistentemente concierne iniciar de un discernimiento anterior, pues no es viable 

cimentar una comprensión de la nada; asimismo, para Trujillo (2017) el 

constructivismo mantiene el adiestramiento sustancialmente eficaz, y que la 

información se asimila e impone en conocimientos a través de la experiencia 

previa del sujeto, siendo el aprendizaje intrínseco a las experiencias.  

Asimismo, Ortiz (2015) quien realizó una exploración del constructivismo 

considera que esta actitud conlleva a la ejecución de acciones mediante las 

cuales, el alumno logra tener acceso a la información que comparte el educador, 

ampliando conocimientos que favorece su armonía al medio en el cual está 

inmerso.  Integrando la teoría constructivista, surge Ausubel (1983) con su teoría 

del aprendizaje significativo, basada en la organización cognoscitiva de la 

información efectiva, determinada por rutinas y sapiencias nuevas, siendo 

asimilados. Para lo cual debe existir una correspondencia entre la nueva 

comprensión y el conocimiento anterior, generando determinado conocimiento en 

el aprendiz, perdurando el nuevo conocimiento a lo largo del tiempo. Para 

Sánchez et al., 2019 que para que se dé el constructivismo y el aprendizaje 

significativo es transcendental tener en consideración condiciones como la 

estimulación, la conciencia y las emociones, tanto del educando y como del 

pedagogo,  si el docente que enseña parte de la primicia que la comprensión se 

funda, va a suscitar la intervención activa de los alumnos, para alcanzar un 

entorno de participación, siendo posible conseguir la disposición del conocimiento, 

adquiriendo como base el apoyo científico y tecnológico. Lo principalmente 

expuesto, establece por qué esta tesis se basa en la teoría formativa del 

constructivismo y aprendizaje significativo, por tanto, por medio de estos enfoques 

se procura que el alumno, apoyado en los aprendizajes que logre alcanzar, a 

través del empleo de infografías que es una herramienta de las TICs; forje un 
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cambio en sus competencias científicas que forme sus aptitudes frente a su 

relación con la ciencia y transferencia de conocimiento. 

 

Seguidamente, se especifican las bases teóricas bajo las cuales se desarrollarán 

las variables de esta investigación. En primer lugar, la variable de Competencias 

científicas siendo Hernández (2005) quien las define como aquellos 

conocimientos que un sujeto posee y el uso del discernimiento para identificar 

problemas, y del mismo modo obtener conocimientos nuevos para explicar 

fenómenos científicos de los cuales el sujeto extrae conclusiones basadas con la 

ciencia. Por otra parte, para Tobón (2012), orientar a través de competencias 

desde la educación involucra cambios sagaces en el sistema educativo, 

precisamente para él, la palabra competencias involucra conocimientos de 

reflexión constituidos que sobrelleven a la dimensión de utilizar en contextos 

reales, por ello para este autor la formación cimentada en competencias demanda 

relacionar la comprensión con la coherencia para lograr manifestar la reflexión del 

entorno desde distintas consideraciones.  

 

Es importante mencionar que Hernández y Salamanca (2017), insertaron el 

concepto abordando dos perspectivas: el que describe la facultad de obtener y 

formar conocimiento relacionado del resultado de resolución de problemas y otra 

a través del dominio de conocimientos y la comunicación del conocimiento 

determinado. Sin embargo, para Guzmán et al. (2017;2019), las competencias 

científicas son aquellas habilidades que permiten una inclusión eficaz, pues estas 

forman individuos con habilidades asociadas a un buen desempeño laboral. De 

otro lado, manifiesta que las competencias científicas a partir de la gestión del 

conocimiento se conciben a través de la capacidad de cimentar discernimiento, 

de utilizarlo y emplearlo a través los procesos de investigación. Teniendo en 

cuenta lo que manifiesta el anterior autor. Dreimane (2017) indicó que la 

educación deberá proporcionar sapiencias amplias y a la vez ofrecer instrumentos 

que permitan forjar el perfeccionamiento del estudiante y de la sociedad donde 

está presente, suscitando un aprendizaje significativo a través de destrezas, por 

eso organismos como la OIT (2021) establecen configurar las competencias y el 

aprendizaje permanente para el futuro del trabajo, esto se constituyen desde 
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dimensiones que denotan el logro del estudiante; por ello la consolidación de 

competencias científicas, propician la comprensión de las nociones y las teorías 

no solo de las ciencias, sino de los conocimientos de las distintas disciplinas 

(Coronado y Arteta, 2015). Es por lo que Luna (2015), nos señala que las 

capacidades y sapiencias que requieren los individuos para prosperar durante la 

globalización son el pensamiento crítico, aprendizaje significativo y destrezas 

comunicativas. 

En la dimensión de competencias básicas debemos describir cuatro componentes 

que caracterizan esta dimensión (Hernández, 2005): reconocer es la disposición 

para identificar y diferenciar singularidades, representaciones, así como la 

pertinente consulta (Ortiz-Tobón y García Rentería, 2019), asimismo Moreno 

(2012) mencionó que observar o reconocer es la evaluación atenta que el 

individuo efectúa sobre otros sujetos u objetos y vicisitudes para llegar a la 

comprensión insondable de estos a través de un análisis profundo. En cuanto a 

indagar es la suficiencia para bosquejar preguntas y ordenamientos adecuados y 

para averiguar, escoger, establecer y dilucidar información selecta para dar 

respuesta a preguntas (Coronado y Arteta, 2015), mientras para Ortiz-Tobón y 

García Rentería, 2019 es la habilidad para hacer preguntas e instrucciones 

apropiadas, tanto como encontrar, seleccionar, organizar e interpretar información 

importante para responder a aquellas preguntas formuladas.  

Explicar para Ortiz-Tobón y García Rentería, 2019 es la habilidad para 

comprender mediante construcción de argumentos, representaciones que 

expliquen fenómenos mientras que, para Coronado y Arteta, 2015 es la capacidad 

para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den 

razón de fenómenos y comunicar, para Lecea y Arenas (2016) no es solo la 

transmisión de discernimiento inexorable, creativo y transformador que contribuye 

a un conocimiento mayor, sino que, en ella, la comunicación científica tiene como 

ideal ser accesible entre investigadores y la sociedad. Se debe agregar que según 

Coronado y Arteta (2015) es la capacidad para atender, diseñar puntos de vista y 

cooperar conocimiento mientras que para Ortiz-Tobón y García Rentería, 2019 es 

la capacidad para escuchar, tomar posición y colaborar compartiendo el 

conocimiento. Por lo expuesto se hace necesario fortalecer en las diferentes áreas 
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del discernimiento para fomentar el desarrollo de competencias científicas, ya que 

son exigidas por el cambio transcendental que el mundo globalizado exige, por 

ello desde el punto de vista de estas necesidades se debe efectuar una innovación 

en las practicas docentes a través de métodos participativos que promuevan la 

capacidad del trabajo científico. 

Ahora veamos la siguiente dimensión siendo esta: optimización del proceso 

pedagógico, para Páez (2019) es un proceso continuo que inicia especulando la 

razón a las realidades de aprendizaje que el docente tiene inmediatamente de las 

acciones de valoración que realizó con sus estudiantes y con base en ellas toma 

disposiciones específicas respecto a cómo apoyara a cada estudiante. 

Intrínsecamente se busca que los alumnos formen reflexión del pensamiento 

científico al ser un ente crítico basado en la experiencia del método científico y 

mediante el lenguaje científico que comunique sus experiencias. La función 

cognoscitiva diferencia a los seres según su función como lo indica Padrón (2014) 

quien exhibe tres maneras de pensamiento: Inductivo-concreto: se acompaña por 

los sentidos y percepción sensorial, así el Deductivo-abstracto: el sujeto se orienta 

a través de concepciones que se abordan de forma abstracta y el Intuitivo-

vivencial: donde el sujeto descubre, observa y expone su contexto desde su 

experiencia logrando así un carácter intrínseco.  Por ello García-Contreras y 

Ladino (2008) explicaron que la cimentación de los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias promovidas sobre los conocimientos cognoscitivos del hombre es 

primordial para concebir cómo se da el aprendizaje en los diferentes momentos 

de su perfeccionamiento, en donde las estrategias didácticas alternativas forjan la 

perspicacia de problemas anticipadamente clasificando de las interrelaciones con 

su medio tomando como cimiento el fortalecimiento de capacidades que formen 

el desarrollo de destrezas (Torres et al., 2015), por ello Cruz et al., 2017 indican 

que para originar aprendizajes se deben efectuar destrezas convenientes y 

eficientes que otorguen suministrar el aprendizaje de los alumnos y crear 

principales consecuencias académicas aplicando modos didácticos para 

fortalecer el proceso pedagógico.  

Por su parte Salazar et al. (2018), consideran que las estrategias pedagógicas 

admiten optimizar los conocimientos de nociones y el ejercicio del docente, 
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cuando se encuentran bien estructuradas y basadas para la mejora de su práctica, 

mejorando en el rendimiento académico por ello conviene emplear tácticas 

pedagógicas que sobrelleven a un cambio metodológico en los procesos 

pedagógicos que optimicen los resultados académicos (Pérez y Madrigal-Arroyo, 

2016). Respecto a las dimensiones observadas para esta variable tenemos en 

primer lugar optimizar clases prácticas para ello, Cruz et al. 2017 explican las 

experiencias pedagógicas como acciones que el docente ejecuta para 

potencializar la formación integral en el estudiante y para ello pues es necesario 

diseñar estrategias para mejorar el proceso pedagógico. Por ello, Ramírez Gálvez, 

2016 dice que cuando se busca mejorar en las clases impartidas es porque se 

busca una educación completa en cuyo proceso se asegure la ganancia de 

saberes significativos y del desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante 

verse sumergido en una sociedad de manera activa. 

La dimensión gestión del conocimiento como lo indica Guzmán Duque et al. (2019) 

es el proceso que beneficia el perfeccionamiento del conocimiento implícito, que 

poseen las personas y que logra cada sujeto y está relacionada con la experiencia 

personal para alcanzar eficiencia y eficacia de los procesos en lo que es sometido. 

Para Ríos Delgado (2012), la gestión del conocimiento interviene elocuentemente 

en la enseñanza superior y conlleva a que se deba establecer como rasgo 

importante en el diseño curricular es por tanto que la dimensión de la práctica 

docente y refuerzo académico deben ser orientados a contenidos curriculares y 

metodologías participativas. La práctica docente son los variados ejercicios que el 

educador establece para acceder y mejorar el proceso de formación integral en 

sus estudiantes (Duque, 2013), de otro lado Villarroel y Bruna (2017) manifiestan 

que en la práctica los docentes demuestras que el conocimiento es co-construido, 

y que los educadores son conscientes que sus estudiantes poseen distintas 

formas de aprender por ellos usan distintas metodologías de instrucción. 

En referencia a la variable Infografías para Minervini (2005) es un instrumento que 

maneja elementos textuales y no textuales para informar y se utiliza 

especialmente para informar. Asimismo, para Locoro et al. 2017 la infografía se 

define como una herramienta de visualización utilizada con el fin de informar al 

usuario en general. Además, percibida como una nueva habilidad para los 



 

13 
 

profesores, la infografía se está popularizando tanto en los materiales impresos 

como en los medios digitales y se utiliza para la visualización de datos (Islamoglu 

et al. 2015). 

 

La dimensión uso de infografías, como lo manifiesta Alyahya (2019) es una técnica 

que se puede usar para beneficiar el proceso pedagógico, además de componer 

un medio significativo para transferir información en la actualidad es un recurso 

que puede apoyar la alfabetización visual de los educandos, siendo fundamental 

para educadores, el impacto generado por del uso de infografía en los estudiantes   

tiene un efecto fuerte y positivo como lo evidencia Alqudah (2019), con respecto 

a este punto Fattouh (2021) concluye que las infografías contribuyen ampliamente 

para obtener mejores resultados y es una herramienta importante para la 

enseñanza moderna logrando mejorar resultados en varias ciencias. Por tanto, el 

rol que cumple la infografía para desarrollar habilidades cognitivas en la educación 

tales como la interpretación, el análisis, la evaluación, la conclusión y la 

explicación, que forman parte del proceso de formación transformando 

competencias básicas en transversales (Damyanov y Tsankov, 2018). 

 

La dimensión Infografías científicas, la examinaremos brevemente como ayuda a 

mejorar el rendimiento académico para lo cual Raymart, 2020 evidenció la eficacia 

que estas pueden generar en su elaboración siendo las habilidades de 

pensamiento crítico, la remembranza de información, la comprensión de 

información compleja y la organización de la información en grupos lógicos que 

se pueden mejorarse a través de las infografías científicas. Abdulmajid (2020) 

refleja el carácter y como es la integración de esta herramienta para las 

actividades del aprendizaje y como se puede usar en la enseñanza y en la 

educación mirando los diferentes contextos para los que son empleados. Para 

Pazos-López, 2022 es el producto de las acciones y consecuencias de varios 

planes de innovación y transmisión del conocimiento incorporados a las 

infografías en la docencia y al trabajo académico permitiendo habilidades en los 

integrantes del proceso pedagógico guiados a realzar las capacidades científicas. 
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Para comprender mejor la dimensión estrategia didáctica veamos la definición que 

le otorga Torres et al., 2013; siendo esta una aplicación de prácticas en el proceso 

pedagógico y tiene como finalidad reducir la demanda cognitiva del educando para 

que se facilite el aprendizaje. Viendo a la infografía como una estrategia en la 

educación, se usa para promover el aprendizaje activo y la creación de nuevos 

saberes, Jaleniauskiene & Kasperiuniene, 2022 analizan la incorporación de esta 

herramienta en la educación superior observando que los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de desarrollar simultáneamente una serie de habilidades y 

capacidades personales y de preparación para sus carrera por lo que propician su 

implementación como una estrategia que ayuda a diversificar el proceso cognitivo. 

Finalmente, la dimensión investigación y creatividad pone en manifiesto como 

aporta la infografía en este proceso por tanto para Vallejo et al., 2020 el uso de 

infografía genera a través de la investigación la acción de indagar para descubrir 

y examinar hechos profundizando conocimientos para responder a necesidades 

humanas y la creatividad es una consecuencia del proceso transformador de las 

creaciones sociales definidas como modelos procedentes de la interacción. Para 

Fadzil (2018) el diseño de las infografías genera en los estudiantes y docentes 

caracteres investigativos y a su vez ponen en manifiesto la creatividad pues la 

integración de la tecnología requiere de estrategias que generen nuevas 

habilidades en quienes demandan nuevos conocimientos para su elaboración.  

Para el diseño de las infografías el personal que las emplea deben realizar una 

recopilación de información la cual será sintetizada para su difusión, el impacto en 

su diseño será ocasionado por la creatividad manifestada a través de su diseñador 

pues en una combinación de análisis de información y diseño (Naparin y Saad, 

2017). 
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III.METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación es aplicada según CONCYTEC (Ley 30806, 2018) no solo 

proporciona conocimiento, sino que examino si existió un efecto en el uso de 

infografía y la optimización de las clases prácticas y el fomento de competencias 

científicas en alumnos de una universidad privada de Lima. La siguiente pesquisa 

se realizó bajo un enfoque cuantitativo para examinar factores que están 

interrelacionados; siendo así su alcance explicativo pues intento determinar las 

causas que fueron generadas por el uso de infografías y los efectos producidos 

en la optimización de las clases prácticas asimismo el fomento de competencias 

científicas mediante el uso de la infografía, en alumnos de una universidad privada 

de Lima. 

El método fue experimental y de descripción tipo cuasiexperimental donde se 

manejaron al menos una variable independiente para prestar atención en el efecto 

producido por una o más variables dependientes. Se diferencian de los 

experimentales por el nivel de seguridad que puede poseer sobre el nivel 

preliminar de los grupos. (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). En los 

diseños cuasiexperimentales los partícipes del estudio no cumplen la formación 

aleatoriamente a los grupos formados. En la tesis se manipuló conjuntos intactos 

anticipadamente establecidos, los cuales se sometieron a un pre-test, 

inmediatamente se le dio un procedimiento a cada grupo y posteriormente se 

aplicó un post-test. (Kuehl, R.O. 2001). 

La descripción cuasiexperimental se representa de la subsiguiente forma: 

Elaboración propia 

Dónde:

O1: Pre-Test Control 
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O2: Post-Test Control 

O3: Pre-Test Experimental 

O4: Post-Test Experimental 

-: Sin aplicación de infografías 

X: Aplicación de infografías 

Se consideró dos conjuntos compuestos por: Grupo experimental (GE) y un Grupo 

control (GC), compuestos por 20 alumnos de equivalentes particularidades, 

ambos grupos se les aplicó un pre-test anticipadamente a la administración del 

programa de infografías (el cuál es estricto para el grupo experimental), 

subsecuente se realizó la administración del post-test, cuyos resultados fueron 

analizados e interpretados estadísticamente. 

3.2  Variables y operacionalización 

Competencias científicas 

Son conocimientos que un sujeto posee y el empleo de discernimiento para 

reconocer inconvenientes, obtener conocimientos nuevos, exponer fenómenos 

científicos y obtener inferencias fundadas con la ciencia. Hernández (2005)  

Infografías 

Es un instrumento que maneja elementos textuales y no textuales para informar a 

los interesados y se utiliza especialmente con fines de presentación, cumple un 

papel importante en el proceso de percepción y creatividad puesto que integran 

una comunicación visual Minervini (2005).  

3.3   Población, muestra y muestreo 

Para del Cid (2011) la población es el grupo de componentes que comparten los 

mismos caracteres; que serán evaluadas por el investigador con fines de probar 

ordenar resultados del estudio. La población de la pesquisa precedió en los 
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alumnos de una asignatura dictada en dos grupos de una universidad privada de 

Lima por un docente a cargo. La población estudiantil estuvo compuesta por 

mujeres y hombres de 18 a 23 años aproximadamente que pertenecieron al curso 

evaluado siendo un total de 41 alumnos divididos en dos grupos (control 21 

estudiantes, experimento 20 estudiantes). 

Criterios de inclusión: En esta investigación se consideraron a los alumnos de 

ambos grupos del curso evaluado que se encontraron debidamente matriculados 

en el semestre académico 2022-2, según registro de alumnos matriculados en el 

curso en ambos grupos y que asistieron permanentemente a sus clases.  

Criterio de exclusión: Se hizo la exclusión de aquellos estudiantes con 

inasistencias regulares (4 sesiones) así como alumnos que estén llevando la 

asignatura de forma libre.  

Muestra 

La muestra es la figuración extraída de individuos parte de la población (del Cid, 

2011). Los individuos parte de la indagación fueron los alumnos matriculados que 

cursaron la asignatura de Zoología General en una entidad universitaria privada 

de Lima. La muestra fue elegida de carácter no probabilística para lo cual se usó 

el registro de estudiantes matriculados en el período académico 2022-2. Donde el 

conjunto control constó de 21 alumnos y el conjunto experimental de 20 alumnos, 

haciendo un total de 41 estudiantes.  

Muestreo 

El muestreo es una manera que permitió escoger las unidades de estudio, que 

fueron estudiadas y que en nuestro caso representaron la población completa lo 

cual permitió conocer sobre ella, para lo cual empleamos un muestreo no 

probabilístico por conveniencia puesto como menciona Ñaupas et al.(2018) este 

se tuvo encuentra las características de la población siendo estudiantes 

universitarios que cursaban la asignatura de Zoología General en el ciclo 

académico 2022-2 en una universidad privada de Lima.  
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Unidad de análisis 

Para Ñaupas et al. (2018) el elemento de estudio es el componente de análisis 

que describe al conjunto que exhibe particularidades equivalentes y que se hallan 

en un espacio definitivo. En este caso la unidad de estudio estuvo conformada por 

cada estudiante que llevó el curso de Zoología General en el ciclo académico 

2022-2 en una entidad universitaria privada de Lima.  

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Para Hernández et al. (2014), el test como una experiencia de anticipación ha sido 

generalizada y posee validez, confiabilidad y normalización. Solo se restringe a 

representar el procedimiento de los individuos según el objeto de estudio. En este 

caso se aplicó esta herramienta: test, que se empleó en estudiantes del curso de 

Zoología General que cumplieron los criterios de inclusión.  

Se elaboró un instrumento que permitió evaluar el fomento de competencias 

científicas y la optimizar las practicas a través del uso de un programa de 

infografías.  Para lo cual se realizó la validez del instrumento según Hernández et 

al (2014) este debe tener 3 características claves: la pertinencia, relevancia y 

claridad; la validez está sujeta al juicio de expertos. Validamos el instrumento con 

la intervención de docentes con dominio en competencias científicas siendo dos 

profesionales con grado de Doctor; uno en Ciencias Biológicas y otro en Biología 

Marina y un profesional conocimiento del tema de investigación con grado de 

magister. Asimismo, para evaluar la confiabilidad Hernández et al. (2014) 

proponen la utilización de la herramienta a un grupo piloto con equivalentes 

caracteres a los colaboradores de la investigación con el fin de efectuar 

correcciones oportunas y necesarias. En el estudio se empleó el piloto en una 

muestra de 20 estudiantes con las mismas cualidades de los estudiantes del 

estudio.  

El instrumento contó con 29 ítems que engloban las dimensiones 

correspondientes a la variable independiente (Infografías) y la variable 

dependiente (competencias científicas), cuyo análisis de Alfa de Cronbach resultó 
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con un valor igual a 0.983 cuyo valor demuestra que el instrumento cuenta con 

una excelente confiabilidad.  

3.5 Procedimiento 

La exploración fue conseguida mediante observación directa, opiniones(encuesta) 

y valoraciones(cuestionarios). 

Procedió primero a establecer la comunicación con la unidad académica de la 

institución universitaria para solicitar el debido permiso para llevar la experiencia 

con los estudiantes. Se envió un comunicado a los alumnos para poner en 

conocimiento el presente proyecto, en donde se les explicó sobre la importancia 

de la investigación obteniendo su apoyo con conciencia y veracidad. 

El experimento se basó en presentar a dos grupos de alumnos del mismo curso 

de biología (Zoología General), con énfasis en las sesiones prácticas, dictado por 

el investigador. 

En el primer grupo se usaron las infografías como recurso didáctico desde el inicio 

del semestre (grupo experimental) y en el segundo grupo sin el uso de estas en 

las primeras ocho semanas desde el inicio del curso (grupo control). Con el fin de 

determinar si el uso de infografías pudo optimizar el aprendizaje durante las 

sesiones prácticas y al mismo tiempo si los alumnos mejoraron sus competencias 

científicas. 

Se optó por la sesión práctica, en vista que, esta experiencia es esencial en la 

adquisición de nuevos saberes a través del método científico y el desarrollo de 

habilidades para su vida profesional.  Por ello, se planteó que el uso de las 

infografías en materias biológicas representa una herramienta que aborda nuevos 

enfoques en la representación de procesos, orden de conocimientos, exposición 

de componentes complejos y dimensiona hechos. 

En el grupo experimental, después de cada clase durante el desarrollo del curso, 

el docente encargado puso a disposición de los alumnos una infografía referida al 

tema dictado, el cual estuvo disponible en el aula virtual. Se aprovechó las 
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evaluaciones parciales en la octava semana para evaluar el rendimiento 

académico al comparar el efecto del uso de infografías.  

Por otro lado, desde la primera sesión se asignó a los estudiantes de ambos 

grupos escoger una temática para desarrollar y exponer una infografía como 

evaluación continua que fue parte de la evaluación final del curso, el cual, en el 

grupo control fue evaluado a partir de la novena semana, considerando que ellos 

no tuvieron la experiencia previa del grupo experimental.  

Dicha evaluación tuvo dos etapas: La valoración visual de la infografía como 

producto final, donde se empleó la evaluación por pares (entre estudiantes) y una 

rúbrica (evaluación del docente), posterior a esto los alumnos después de una 

semana debieron corregir las observaciones hechas en sus infografías, de manera 

tal que la segunda etapa fue la exposición y discusión de cada infografía corregida 

a criterio del estudiante (evaluación a través de rúbrica). 

Para estimar el impacto y la eficacia del uso de cada infografía se realizó una 

encuesta de forma individual por vía web a cada uno de los alumnos participantes 

de esta investigación. El cuestionario fue de forma virtual por medio de Google 

Forms, siendo las respuestas en escala de Likert de 3 niveles para saber los 

puntajes de cada alumno. Mientras que para los docentes la encuesta presentó 

opciones binarias y respuestas abiertas. La duración del cuestionario estuvo 

compensada en 15 minutos. La persona responsable de las encuestas fue el 

investigador y las fechas previstas para su aplicación están programadas para 

finales de noviembre del 2022.  

3.6  Método de análisis de datos 

Después de aplicar los instrumentos se creó una base de datos a un libro de 

cálculo Excel en el cual se procedió a ordenar la data para posteriormente 

procesarla haciendo empleó de la programación estadística SPSS versión 26, 

para obtener estadísticos calculados según diseño de la investigación; los 

productos del estudio se expusieron en las tablas concernientes según las 

variables de estudio para inmediatamente producirse al análisis y paráfrasis de 

estas. 
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Según Ñaupas (2018) la estadística descriptiva es la agrupación de métodos que 

establece, esquematiza e incorporan datos informativos. Ejecuta con datos 

cuantitativos y permite mostrarse convenientemente. Aquí los datos fueron 

representados en distribución de frecuencias, asimismo medidas de tendencia 

central como: media, mediana y moda; además de la medida de variabilidad como 

el rango, desviación estándar y la varianza; como los gráficos correspondientes a 

dicho análisis. 

En cuanto al análisis inferencial para Hernández Sampieri (2018) esta es útil para 

estimar parámetros, probar hipótesis y nos favorece a obtener contextos 

generales desde una muestra. En esta investigación se hizo un test- retest con la 

intención de medir la confiabilidad de la prueba en las dos veces en distintos 

tiempos, la cual fue calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 

cuando más cercano al valor 1 se dice que la correlación es positiva, la literatura 

nos menciona que una buena confiabilidad de test retest debe ser superior a 0.80 

(Hernández Sampieri, 2018). 

Otros análisis fueron: la utilización de la prueba de Shapiro-Wilk para hallar 

normalidad puesto que la investigación estuvo compuesta con menos de 50 

individuos de este análisis resultó que la distribución fue anormal por lo cual 

aplicamos análisis inferencial no paramétricos empleando la prueba de U de 

Mann-Whitney por ser una contraste de cotejo de dos muestras independientes al 

contar con 2 grupos con 21 y 20 participantes, este análisis se basó en el análisis 

de las medianas (Hernández Sampieri, 2018). 

3.7 Aspectos éticos 

La exploración con estudiantes demandó un estudio apropiado para tener en 

cuenta que instrucciones se destinaron para que sus derechos no se vean 

transgredidos. Para ello protegimos la privacidad y anonimato de los encuestados 

solicitando el consentimiento informado primeramente antes de usar el 

instrumento, el cuál fue oportunamente rellenado de representación facultativa 

inmediatamente de manifestar en que radicaba la investigación. 
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Las contemplaciones éticas que empleamos fueron: Autonomía: Involucró la 

rendición a la institución superior que accedió al desarrollo de la tesis. Y por lo 

cual el derecho de acceder o no ser parte de esta investigación. 

Beneficencia: no se asume favor directo, las derivaciones fueron mostrados ante 

las jurisdicciones y estudiantes colaboradores del estudio para perfeccionar la 

toma de disposiciones que favorecen a corregir la problemática formativa. 

No maleficencia: la recolección de datos no perturbó la integridad física ni moral 

de los alumnos colaboradores en la pesquisa. Justicia: la investigación refirió con 

una recopilación confidencial de datos, con el fin de proteger la identidad de los 

partícipes y su uso fue claramente científico. Últimamente, la tesis fue procesada 

por el procedimiento de anti-plagio Turnitin. 
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IV. RESULTADOS

Estadística descriptiva 

Tabla 1 
Distribución de sexo y grupo etario de los participantes del programa sobre infografías 
para optimizar clases prácticas y desarrollar competencias científicas en estudiante de 
una universidad privada de Lima, 2022 

Variable    Niveles  

Grupos 

Grupo de 
control 

Grupo  
experimental 

fi % fi % 

Sexo 

Femenino 9 43% 8 40% 

 Masculino 12 57% 12 60% 

Total 21 100% 20 100% 

18 años 3 14% 0 0% 

19 años 7 33.3% 6 30% 

Edad 20 años 7 33.5% 7 35% 

21 años  4 19.4%  5  25% 

22 años 0 0% 1 5% 

23 años 0 0% 1 5% 

Total 21 100% 20 100% 

En el estudio, un total de 41 estudiantes participaron de la investigación, el grupo 

control estuvo compuesto por 21 estudiantes, de los cuales 12 fueron varones y 9 

mujeres, la mayoría de los estudiantes de este grupo se encontraba en edades de 

18 a 21 años, tres estudiantes tuvieron 18 años de los cuales dos fueron mujeres 

y solo varón; el grupo experimental estuvo compuesto por 20 estudiantes 

constituidos por 8 mujeres y 12 varones, las edades comprendidas de estudiantes 

fueron de 19 a 23 años, siendo su mayor población estudiantes de 19 y 20 años. 

Así pues, durante la investigación el proceso pedagógico para fomentar las 

competencias con el uso de infografías como herramienta para lograr un 

aprendizaje significativo, se pudo observar en el pretest del grupo control el 23.8% 

de su población estuvo en proceso de inicio de las competencias y en el grupo 

experimental solo se contaba con el 5% de estudiantes en proceso de inicio de 

las competencias, al final de la investigación con la evaluación postest para ambos 

grupos no se encontraron alumnos en proceso de inicio de las competencias 

debido a que están ya se encontraban en proceso de mejoría para ambos grupos 

de estudio. 
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En ese mismo contexto en el grupo control como experimental no era muy 

evidente el inicio de este las competencias, solo en un 5% del grupo experimental 

evidencio un inicio en las primeras sesiones, conforme se fue aplicando la 

herramienta podemos ver que las competencias logran iniciar un fomento 

ubicándose en la categoría de Proceso para ambos grupos, el grupo control 

mantiene 28.6% mientras que el grupo experimental 35% de esta categoría, 

notándose que en el pretest y postet para ambos grupos se evidencia un avance, 

sin embargo en el post test para el grupo experimental solo encontramos un 20% 

a diferencia del 61.9% del grupo control, esto se puede justificar debido a que la 

gran mayoría de estudiantes logró mejorar sus competencias básicas con el uso 

o sin el uso de las infografías, Pero por otro lado se evidenció que el uso de

infografías ayudaron que un 80% de estudiantes logren el desarrollo de 

competencias transversales en el grupo experimental mientras que el grupo 

control solo logro que el 38.1% de los estudiantes pudieron lograr mejorar sus 

competencias básicas (tabla 2).  

Tabla 2 
Distribución agrupada de la variable competencias científicas transversales de los 
participantes del programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y desarrollar 
competencias científicas en estudiante de una universidad privada de Lima, 2022 

  Variable    Niveles  

Pretest Postest 

Grupo de 
control 

Grupo  
experimental 

Grupo de 
control 

Grupo  
experimental 

fi % fi % fi % fi % 

Competencias 
científicas 
transversales 

Inicio 5 23.8 1 5.0 0 0.0 0 0.0 

 Proceso 6 28.6 7 35.0 13 61.9 4 20.0 

 Logrado 10 47.6 12 60.0 8 38.1 16 80.0 

Total 21 100.0 20 100.0 21 100.0 20 100.0 

Nota: fi=frecuencia absoluta, % =porcentaje, (GC, GE) grupos 

De otro lado, la optimización de las clases prácticas con el uso de infografías con 

el grupo experimental nos reveló que se logró niveles de mejoría de las clases 

prácticas en aprovechamiento de los estudiantes sometidos a la experiencia, casi 

un 70.8% de los estudiantes tuvieron un proceso bueno y lograron optimizar sus 

clases prácticas habiendo logrado este en un 48.8%.  Solo para un 2.4% de 

estudiantes el uso de infografías no logro optimizar las clases prácticas lo cual se 
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puede deber a diferentes factores. Un 26.8% de estudiantes pudieron lograr la 

optimización de las clases haciendo uso regular de las infografías (tabla 3).  

Tabla 3 
Tabla cruzada sobre el programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y 
desarrollar competencias científicas en el grupo experimental en estudiante de una 
universidad privada de Lima, 2022 
 

Optimización 
clases prácticas 
en el grupo 
experimental 

  Uso de infografías  

Momentos  / Eficacia Malo Regular Bueno Total 

Inicio Recuento 0 0 0 0 

 % del total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

En proceso Recuento 1 7 9 17 

 % del total 2.4% 17.1% 21.9% 41.4% 

Logrado Recuento 0 4 20 24 

 % Total 0.0% 10.0 48.8 58.8 

Total  Recuento 1 11 29 41 

  % del total 2.4 26.8 70.8 100 

 

Para poder realizar los análisis inferenciales se necesitó saber  si los datos 

seguían una tendencia normal, tal y como se observó en la tabla 4, los resultados 

de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, el mismo que se aplica cuando las 

unidades de análisis son menores a 50 y nuestro número de participantes fue en 

total 41, determinó un valor de significancia de 0,00< 0,05 en ambos casos, 

denotando que los datos no proceden de una disposición normal, por tanto, el 

procedimiento que aplicamos es no paramétrico, empleando el estadístico de U 

de Mann Whitney el mismo que aprueba fundar el nivel de relación entre variables 

de dos grupos. 

 
Tabla 4 
Prueba de normalidad del programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y 
desarrollar competencias científicas en estudiante de una universidad privada de Lima, 
2022 
 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Uso de infografías ,654 41 ,000 

Competencias científicas transversales ,668 41 ,000 

Ho= los datos provienen de una distribución normal  

H1= Los datos no provienen de una distribución normal 

α=0,05  

 

Estadística inferencial 
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Los análisis inferenciales de la investigación para el contraste de hipótesis fueron 

hechas a través de prueba de U de Mann-Whitney, la cual fue utilizada para 

comparar dos grupos de rangos de muestras independientes. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: 

Ho. El programa basado en infografías no optimiza las clases prácticas y el 

fomento de competencias científicas en estudiantes de una universidad Privada 

de Lima, 2022. 

Hi. El programa basado en infografías optimiza las clases prácticas y el fomento 

de competencias científicas en estudiantes de una universidad Privada de Lima, 

2022. 

Regla de decisión: 

Si p≤ 0.05 se rechaza Ho / Si p>0.05 no se rechaza Ho 

Tabla 5 
Rangos y estadístico de prueba de hipótesis general del programa sobre infografías para 
optimizar clases prácticas y desarrollar competencias científicas en estudiante de una 
universidad privada de Lima, 2022 

Variable Grupos  N 
Rango 

promedio 
  Suma de 

rangos 
U de Mann 

Whitney 

Optimizar 
clases y 
desarrollar 
competencias 
pretest 

Grupo control  
Grupo experimental 

  21 
20 

20,93 439,50 U=208.50 
Z=-,045 
Sig. 0.193 

21,08 421,50 

41 

Optimizar 
clases y 
desarrollar 
competencias 
postest 

Grupo control 
Grupo experimental 

  21 
  20 

16,81  353,00 
U=122.00 
Z=-2.689 
Sig. 
0.007 

25,40  508,00 

 41 

 Nota: N=Población 

En cuanto al contraste de hipótesis general durante el pretest para el grupo control 

y experimental el nivel de significancia es de 0.193 es mayor por lo que debemos 

aceptar la hipótesis nula que manifiesta que el programa basado en infografías no 
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optimiza las clases prácticas y el fomento de competencias científicas en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2022. 

Sin embargo, para el postest el valor de la significancia es de 0.007 siendo un 

valor menor a 0.05 por lo tanto rechazamos la H0, concluyendo que el programa 

basado en infografías optimiza las clases prácticas y el fomento de competencias 

científicas en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2022 

Hipótesis específica 01: 

Ho El programa basado en infografías no mejora significativamente las 

competencias científicas básicas en estudiantes en una universidad privada de 

Lima, 2022. 

Hi El programa basado en infografías mejora significativamente las competencias 

científicas básicas en estudiantes en una universidad privada de Lima, 2022. 

Tabla 6 

Rangos y estadístico de prueba de hipótesis Mejora de competencias científicas básicas 
del programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y desarrollar competencias 
científicas en estudiante de una universidad privada de Lima, 2022 

Momentos  N 
Rango 
prome

dio 

  Suma 
de 
rangos 

U de 
Mann 

Whitney 

Mejora de 
Competencias 
científicas 
básicas pretest 

Grupo control 
Grupos 
Grupo 
experimental 

21 
20 

18,95 398,00 
U=167.0 
Z=-1.302 
Sig. 0.193 

23,15 463,00 

41 

Mejora de 
Competencias 
científicas 
básicas 
Competencias 
científicas 
postest 

Grupo control 
Grupo 
experimental 

  21 
  20 

15,29  321,00 
U=90.0 
Z=-
3.676 
Sig. 
0.00 

27,00  540,00 

 41 

Nota: N=Población 

Por otra parte, el análisis de la hipótesis específica 1: el análisis para ambos 

grupos en el pretest la significancia es mayor por lo cual debemos aceptar la H0 

planteada siendo posible que el programa basado en infografías no mejora 
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significativamente las competencias científicas básicas en estudiantes. En el 

postest para ambos grupos el valor de la significancia el programa basado en 

infografías mejoro significativamente las competencias básicas en los estudiantes 

(z= -3.676, 0.00>0.05). mostrando mayor significancia en el grupo experimental. 

Siendo probable que como se evidencia el programa de infografías ayuda en el 

proceso de la mejora de las competencias básicas. 

Hipótesis específica 02: 

Ho El programa basado en infografías no mejora significativamente la optimización 

de clases prácticas en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022.  

Hi El programa basado en infografías mejora significativamente la optimización de 

clases prácticas en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022.

Tabla 7 
Rangos y estadístico de prueba de hipótesis de Optimización de las clases prácticas del 
programa sobre infografías en estudiante de una universidad privada de Lima, 2022 

Momentos Grupos N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U de Mann 
Whitney 

Optimización de 
clases prácticas 
pretest 

Grupo control 
Grupo experimental 

21 
20 

22,64 475,50 U=175,50 
Z=-1,078 
Sig. ,281 

19,27 385,50 

41 

Optimización de 
clases prácticas 
postest 

Grupo control 
Grupo experimental 

21 
20 

19,62 412,00 
U=181,0 
Z=-1,160 
Sig. ,246 

22,45 449,00 

41 

 Nota: N=Población 

Al probar la validez de la hipótesis especifica 2, con la prueba de U de Mann- 

Whitney acerca de la optimización de las clases prácticas, verificamos que están 

no se evidenció optimización en las clases práctica, el valor referencia de p valor 

de a≤0.05 para que la Ho sea rechazada, en este caso el valor p fue mayor (sig. 

0.281 y 0.246 para el pre y post test respectivamente). Admitiendo que el uso de 

infografías para ambos grupos en los dos momentos de evaluación no evidencio 

la optimización de las clases prácticas. 

Hipótesis específica 03: 
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Ho El programa basado en infografías no incrementó significativamente el 

desarrollo competencias científicas transversales en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2022. 

Hi El programa basado en infografías incrementó significativamente el desarrollo 

competencias científicas transversales en estudiantes de una universidad privada 

de Lima, 2022. 

Tabla 8 

Rangos y estadístico de prueba de hipótesis del incremento de competencias científicas 
transversales del programa sobre infografías en estudiante de una universidad privada 
de Lima, 2022 

Momentos Grupos N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U de Mann 
Whitney 

Competencias 
científicas 
pretest 

Grupo control 
Grupo experimental 

2
1 
2
0 

23,62 496,00 

U=155,00 
Z=-1,719 
Sig. ,086 

18,25 365,00 

41 

Competencias 
científicas 
postest 

Grupo control 
Grupo experimental 

2
1 
2
0 

17,24 362,00 

U=131,00 
Z=-2,614 
Sig.  ,009 

24,95 499,00 

4
1 

 Nota: N=Población 

Para el caso de nuestra última hipótesis especifica (tabla 8), consideramos esta 

hipótesis probablemente como la que más relevancia nos dio sobre el uso del 

programa de infografías empleados para mejorar las competencias científicas, en 

esta hipótesis se espera comprobar si su uso incremento las competencias 

científicas transversales en los estudiantes que participaron de la investigación.  

A lo mejor se admitió por el momento que el uso de un programa de infografías 

incrementó significativamente el desarrollo de competencias transversales en 

estudiantes sometidos a dicha actividad, evidenciado en la evaluación de post test 

(z= -2.614 y p=0.009) 
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V. DISCUSIÓN

El objetivo de la exploración fue establecer los efectos de un programa basado en 

infografías para optimizar las clases prácticas y el fomento de competencias 

científicas en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022; es de 

importancia conocer que las infografías se asigna a modo de las herramientas 

más experimentados en diferentes niveles educativos, por la ventajas de su uso 

al momento de construir conocimientos siendo eficiente y asimismo para que los 

estudiantes adquieran más destreza en la creación de infografías, los educadores 

deben diseñar prácticas iterativas en las que creen infografías y reflexionen sobre 

estos procesos.(Jaleniauskiene & Kasperiuniene, 2022) 

Esta investigación se originó de la idea de analizar si  el uso de infografías tiene 

efectos sobre el fomento de competencias científicas (variable dependiente) y sus 

dimensiones (competencias básicas, optimización proceso pedagógico y gestión 

del conocimiento) al respecto la investigación fue desarrollado en estudiantes de 

una universidad privada de Lima-2022, donde se formaron dos grupos semejantes 

( grupo control y grupo experimental), además, se elaboró un cuestionario como 

herramienta de recolección de datos, igualmente se empleó una ficha de 

observación y las calificaciones de los estudiantes bajo una evaluación pre y post 

test obtenidas durante el periodo del proceso pedagógico.  

Hay que menciona, que la motivación por el estudio fue desarrollado tras 

considerase la problemática actual en de las competencias científicas y los pocos 

avances obtenidos en los últimos años; por ello el eje central es fomentar 

competencias científicas transversales , haciendo uso de  diversas teorías 

pudimos  desarrollar un paso fundamental de las competencias científicas básicas 

a competencias científicas transversales siendo el uso de infografías un método 

innovador que propicia que el alumno descubra, investigue y genere 

conocimiento. 

De las derivaciones obtenidas, el programa infografías en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2022 donde se formaron dos grupos; posterior a la 

ejecución del programa se observó que existe diferencias significativas, 

referentes a la variable dependiente Competencias científicas se puedo comparar 
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que el grupo control tuvo un proceso de logro muy bajo 38.1% con respecto al 

grupo experimental que tuvo un 80% de competencias logradas, valores similares 

a los observados por Fattouh (2020) donde 51.51% de los estudiantes lograron 

desarrollar competencias cognitivas con el uso de infografías: Alqudah et al (2019) 

evidencio que el 76% de estudiantes tuvieron un alto nivel interpretativo con el uso 

de infografías en la comprensión de las inferencias de la vida, que miden el efecto 

de las infografías en competencias científicas, resaltando esas cualidades Ponce 

et al. (2019) nos indica que es una fuerte herramienta como estrategia didáctica.  

De acuerdo con los resultados alcanzados nos muestran que existe una relación 

entre el uso de un programa de infografías y la optimización de clases prácticas y 

el fomento de competencias científicas al contrastar la hipótesis general de la 

investigación donde el valor de la prueba de U de Mann-Whitney de Z=-2.689 y 

un p valor =0.007<0.05. Este resultado concuerda con la investigación de Raymart 

(2020) quien es sus resultados llega a que el uso de infografías es significativo (p 

valor= 0.001) para el fomento de competencias científicas y su coeficiente de 

correlación del pre y post tes es de 0.808 remarcando que existe una alta 

significancia en el impacto de las infografías en el desarrollo cognitivo e intelectual 

de los estudiantes, además autores como Ozdamli & Ozdal (2018) y Quiambao & 

Punzalan (2019).encontraron significancias representativas de la p valor =0.00 en 

sus respectivos pruebas para hallar el efecto de las infografías con el desarrollo 

de competencias. En el caso de Quimbao & Puzalan (2019) ellos resaltan el valor 

de la media X̅ =4.33 para afirmar que existe una fuerte relación en los efectos que 

la infografía ha generado en los estudiantes de física resaltando en ellos la 

motivación y la aceptación por el recurso empleado como el efecto positivo del 

uso de la herramienta. En el caso de la investigación de Ozadamli &Ozdal (2018) 

la experiencia generó en sus estudiantes competencias para el diseño y 

competencias investigativas para la generación de infografías científicas X̅= 4.43. 

De hecho, que el uso de herramientas innovadoras como la infografía repercute 

en los estudiantes de ciencias que necesitan desarrollar competencias científicas, 

el desarrollo y perfeccionamientos de estas competencias en sus primeros años 

de la vida universitaria, generen en el alumnado competencias transversales que 

se verán reforzadas a lo largo de su vida profesional y propiciaron que las 
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competencias investigativas ayuden alcanzar un nivel de calidad en el ámbito 

académico.  

En cuanto a la primera hipótesis especifica el programa basado en infografías 

mejora significativamente las competencias científicas básicas en estudiantes en 

una universidad privada de Lima, 2022; nuestros resultados evidencia que 

estadísticamente el grupo sometido a la experiencia muestra una alta significancia 

p valor: 0.00, hemos encontrado referencias que mencionan sobre el 

mejoramiento de las competencias científicas a través del uso de infografías pero 

están no pueden ser comparables a nuestro estudio por adolecer de estadística 

inferencial, puesto que solo trabajaron con estadística descriptiva aun siendo 

trabajos de tipo cuantitativo, sin embargo es importante discutirlos por su aporte 

científico en el tema de estudio. Para Guzmán et al 2017 el desarrollo de 

competencias científicas básicas como la observación, comunicación y análisis de 

resultados se ven favorecidos en un 77.2% por el uso de herramientas didácticas 

visuales que ayudan al estudiante a organizar resultados, solución de problemas 

y toma de decisiones transformando sus competencias básicas a transversales, 

estos mismos autores en 2019 mencionan que la gestión  del conocimiento influye 

mucho en el desarrollo de competencias los cuales se ven reflejados a la hora en 

que los alumnos deben afrontar sus investigaciones para la defensa de sus tesis 

de grado.  Para Alqudah & Hussin (2019) las infografías impactan enormemente 

en el desarrollo de sus competencias básicas en su experiencia el 72% de los 

estudiantes llegaron a incrementar sus competencias básicas.  

La segunda hipótesis especifica: la optimización de las clases prácticas con el uso 

del programa de infografías, en nuestra investigación se evidenció que las 

infografías no tuvo efecto directo al evaluar esta dimensión, posiblemente debido 

a que los estudiantes no pudieron mejorar sus prácticas, esto se debe a diversos 

factores. Astuti & Kurniawati (2021) mencionan que las sesiones prácticas 

enfatizan en el desarrollo de competencias científicas, ya que al desarrollarse bajo 

el enfoque del método científico el alumnado tiene un acercamiento a la ciencia, 

sin embargo  existen problemas en la práctica de los procesos puesto que no se 

le da la relevancia que esta tiene en la formación de profesionales, con las 

sesiones prácticas se aumenta competencias de observación, clasificación, 
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comunicación y formulación de hipótesis, por lo que sugiere que las sesiones 

prácticas sean mayor que las sesiones teóricas. 

Finalmente, la tercera hipótesis especifica trata sobre el incremento de 

competencias científicas transversales sobre los estudiantes sometidos al 

programa sobre infografías en una universidad privada de Lima, 2022. Como 

hemos evidenciado en nuestros resultados a lo largo del desarrollo del curso y 

también del empleo de las infografías se ve el aumento de competencias 

científicas transversales, esta se puede haber incrementado puesto que los 

estudiantes estuvieron sometidos a la creación de una infografía científicas como 

parte de su evaluación del curso, en los casos estudiados confirman que la 

infografía puede utilizarse de diversas formas y con distintos fines educativos, esta 

forma de ofrecer contenidos relacionados con la materia estudiada coincide con 

las preferencias de los representantes de la generación Z, la mayoría de los cuales 

son aprendices visuales y prefieren menos información textual en el entorno 

educativo. Para Fattouh (2021) el uso de infografías en su estudio ha revelado 

que las infografías han demostrado ser una herramienta útil en la enseñanza de 

la biblioteconomía, del estudio se comprobó que tanto las infografías estáticas 

como las animadas influyen en el nivel de comprensión y percepción de la 

información por parte de los estudiantes mejorando así sus competencias 

transversales. 

Los resultados antepuestos resultantes de esta investigación confluyen con los 

aportes  Maison et al ( 2019) en su investigación que hizo uso la correlación de 

Pearson para relacionar los procesos de las competencias científicas con la 

motivación generada por los docentes con un R-valor 0.069 siendo positivamente 

significativo entonces la relación que tengan los docentes y las didácticas que 

estos empleen desarrollaran de una manera especial en el alumnado, a través de 

esta investigación se observa que competencias como la observación, 

clasificación, predicción, inferencia y medición  alcanzan valores mayores al 75% 

entre los alumnos sometidos a la investigación.  

Circunstancias relacionadas se hallaron en el estudio realizado por Belchior et al. 

(2022) quienes estudian competencias transversales para la empleabilidad, 

evidenciando que no solo las competencias científicas son para las áreas de 
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ciencias sino para varios sectores laborales, a través de análisis ANOVA de dos 

vías ( F=2578, p=0.04) demuestran un significativo efecto al momento de la 

contratación del personal en las empresa, las competencias que se buscan en el 

personal a contratar son competencias de competencias sistémicas, 

competencias instrumentales, competencias interpersonales y además 

competencias científicas que generen algún tipo de aporte a la ciencia, es por ello 

que es de suma importancia poder desarrollar competencias científicas básicas 

en el alumnado para que se encuentren preparados a las exigencias del mercado 

laboral. 

Durante el proceso de esta práctica se trató de contribuir con un instrumento viable 

para fortalecer la instrucción de adquisición de competencias científicas, 

argumento clave en el programa de los diseños curriculares que son de interés 

social y comunitario, ya que conciben al perfeccionamiento de las circunstancias 

de vida de los individuos y la sociedad. Desde la iniciación del empleo de 

infografías se registra como algo que puede ser usado a cabo en la elaboración 

docente para favorecer con el cambio paradigmático en la administración de los 

sucesos de la educación, la enseñanza favorecida por las TIC, las infografías se 

precisan rotundamente como una forma visual de brindar información, con una 

difusión esquemática que abrevia datos y los ejemplifica a través de gráficos 

sencillos de asimilar. 

Definitivamente es transcendental reiterar que una investigación académica 

resulta próspero al instante de incrementar destrezas cognitivas como 

competencias científicas transversales en el alumnado del nivel universitario 

especialmente a aquellos dedicados a la ciencia, como hemos visto en diferentes 

referencias la necesidad de fomentar esas competencias son necesarias para que 

los futuros profesionales se encuentren preparados ante el cambio eminente que 

está surgiendo en la investigación y la globalización , por ello efectuar estrategias 

necesarias para que nuestros estudiantes logren alcanzar y perfeccionar las 

diferentes competencias científicas e investigativas que lo hagan enfrentar este 

mundo inmerso en ciencia, tecnología e innovación, es un paso importante para 

dar el valor de la ciencia en las entidades de educación superior. 
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En cuanto a las condiciones limitantes en el progreso de la investigación se 

encontró la demora de la aplicación del programa de infografías debido a que 

algunas sesiones didácticas variaron de fecha por la postergación de clases en 

días feriados según calendarización nacional, otro retraso se debió al momento 

de recoger la información, esta fue enviada de manera virtual pero los alumnos no 

contestaron inmediatamente debiendo hacer seguimiento para completar el total 

de evaluados. Asimismo, otra limitante fue los pocos artículos científicos locales 

con los que se pudieran discutir o referenciar la investigación, dado que muchos 

fueron de corte descriptivo y cualitativos y no hacían referencia a las competencias 

básicas.  

A pesar de los problemas encontrados se propone replicar el experimento en otras 

experiencias académicas y demás carreras de la educación superior, y de 

mostrarse favorable concebir en la posibilidad de aplicar infografías en la totalidad 

de las carreras con el respectivo adiestramiento de sus catedráticos. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se determinó que el programa basado en infografías para optimizar las 

clases prácticas y el fomento de competencias científicas en los estudiantes de 

una universidad privada tuvo un efecto positivo en los estudiantes sometidos a la 

experiencia, habiendo alcanzado el desarrollo de competencias transversales con 

una autogestión del aprendizaje por parte del educando. 

Segunda: El programa basado en infografías logro efectos positivos en el 

fortalecimiento de competencias científicas básicas en los estudiantes sometidos 

a la investigación, pudiendo evidenciar la mejora en competencias como la 

observación, indagación, explicación y la comunicación, competencias mejoradas 

con la elaboración de infografías por parte del alumnado.  

Tercera: Para el caso de la optimización de las clases prácticas no se encontró 

un efecto positivo puesto que encontramos que el empleo de las infografías no 

mejoró las clases prácticas.  

 Cuarta: El fomento de competencias científicas transversales en los estudiantes 

participantes de esta investigación, se observó que el programa de infografías 

tuvo efectos positivos tanto en el desarrollo de competencias transversales como 

el fomento de las mismas, la experiencia de la indagación y a su vez de 

comunicación de los estudiantes se manifestaron en la mejora del pensamiento 

crítico, capacidad que ayuda mucho con el fomento de competencias 

investigativas que se cultivan a través de esta experiencia. 

Quinta: El fomento de esta herramienta en áreas no solo de ciencias y por la 

capacidad de generar nuevos conocimientos, la infografía es una herramienta 

idónea para fomentar competencias científicas en los estudiantes universitarios 

propiciando a través de ellas la investigación y el desarrollo de creatividad, de la 

misma manera que acercamos también al alumnado con el uso de tecnologías 

que fomentan el autoaprendizaje. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: 

Basándome en las conclusiones de la investigación se sugiere el uso de la 

infografía para el desarrollo de competencias científicas, se recomienda ir 

involucrando esta herramienta en el diseño de diversos cursos, por ser una 

herramienta innovadora. 

Segunda: 

Dada la limitada capacidad de atención de los estudiantes y su preferencia por la 

información visual, el uso de infografías podría reducir el agotamiento por la 

información textual, asimismo sustituir con frecuencia a las diapositivas de 

POWERPOINT, simplificando la exposición del docente. 

Tercera: 

La elaboración de infografías científicas desarrolla en los estudiantes 

competencias investigativas, para que los estudiantes adquieran más destreza en 

la creación de infografías, los educadores deben diseñar prácticas iterativas en 

las que creen infografías y reflexionen sobre estos procesos, la participación de 

los estudiantes en los procesos de autoevaluación y evaluación por pares puede 

acelerar y facilitar su avance en esta práctica.  

Cuarta: 

Los educadores podrían hacer uso de las infografías en diferentes cursos, el uso 

de las herramientas tecnológicas como las infografías permite en los educadores 

crear experiencias de aprendizaje más diversos, significativos y atractivos para el 

alumnado no solo en el área de ciencias.  

Quinta 

Es importante destacar que recomendamos a los educadores que trabajen en 

equipo a la hora de diseñar y ejecutar correctamente las tareas, incluidas las 

infografías. También es aconsejable que dichas prácticas se perfeccionen sobre 

la base de la autorreflexión y los comentarios de los estudiantes.
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Anexo 1 
Matriz de consistencia del Programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y desarrollar competencias científicas en estudiante 
de una Universidad privada de Lima, 2022. 



Anexo 2 
Matriz de operacionalización de la variable 1: 



 
 

 

Anexo 3 
Matriz de operacionalización de la variable 2:  



Anexo 4 
Instrumento que mide: Competencias científicas 



 
 

 

Anexo 5 
Instrumento que mide: la variable Infografías 
 



 
 

 

Anexo 6 
Instrumento que mide: el desarrollo de competencias transversales (Guía de 
observación 
 

 

 



 
 

 

Anexo 7 
Certificado de validez por juicio de expertos 
Evaluación de instrumentos por los expertos del 1er Juez Dr. Báslavi Cóndor 
 



 
 

 



 
 

 

Evaluación de instrumentos por los expertos del 2do Juez Dr. Arturo Aguirre 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Evaluación de instrumentos por los expertos del 3er Juez Mg. Rosa Cueto 
  

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 8 
Estadístico de confiabilidad  

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Q1 82,3333 6574,233 -,311 ,984 

Q2 82,0476 6541,548 -,083 ,984 

Q3 82,7619 6482,490 ,425 ,984 

Q4 82,1429 6459,329 ,537 ,984 

Q5 82,0952 6425,690 ,777 ,983 

Q6 82,2381 6382,090 ,725 ,983 

Q7 81,9524 6357,048 ,848 ,983 

Q8 81,8095 6326,662 ,898 ,983 

Q9 81,7143 6297,214 ,909 ,982 

Q10 81,3333 6281,833 ,956 ,982 

Q11 81,5238 6238,562 ,933 ,982 

Q12 81,6667 6197,533 ,960 ,982 

Q13 81,2857 6167,814 ,965 ,982 

Q14 81,7143 6123,114 ,945 ,982 

Q15 81,3333 6106,833 ,959 ,982 

Q16 81,2381 6072,190 ,958 ,982 

Q17 81,0000 6041,600 ,987 ,981 

Q18 81,2381 5999,090 ,983 ,981 

Q19 81,2857 5953,814 ,989 ,981 

Q20 81,2857 5919,914 ,982 ,981 

Q21 81,1429 5888,529 ,991 ,981 

Q22 80,7619 5868,890 ,993 ,981 

Q23 81,0000 5824,100 ,995 ,981 

Q24 81,5238 5772,562 ,985 ,981 

Q25 81,1429 5748,929 ,995 ,981 

Q26 81,6190 5696,248 ,994 ,982 

Q27 80,8571 5707,029 ,973 ,982 

Q28 81,0000 5652,700 ,995 ,982 

Q29 80,9524 5618,848 ,993 ,982 
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PROPUESTA EXPERIMENTAL 

 

1. DENOMINACIÓN 
Programa sobre infografías para optimizar clases prácticas y desarrollar 
competencias científicas en estudiante de una Universidad privada de Lima, 
2022 

2. AUTOR 
Carmona Martínez María Isabel. 
Isabelcarmona23@gmail.com 
 
 

3. BENEFICIARIOS 
Estudiantes del segundo y tercer ciclo que cursen la asignatura de Zoología de 
General en una universidad Privada de Lima. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Para desarrollar la propuesta se realizarán sesiones didácticas teóricas-practicas 
haciendo uso de infografías, con una duración de 4 semanas didácticas desde 
24 octubre al 29 de noviembre. El programa consta de 12 sesiones, las cuales 
se llevarán aplicando la participación del estudiante, quien desarrollara 
competencias científicas transversales mediante, la observación, indagación, 
exploración y comunicación, asimismo crearán sus propias infografías 
desarrollando asimismo la creatividad e innovación. En la parte teóricas después 
del dictado de clases, el docente sube a la plataforma infografías del tema tratado 
resaltando lo esencial del capítulo tratado. En las ocho sesiones se irán 
evaluando saberes previos del tema anterior con datos precisos presentados en 
la infografía. En la primera sesión también se le explica al estudiante que deberá 
elaborar una infografía con un Filum determinado, para lo cual se le presenta la 
rúbrica de evaluación para que tenga en conocimiento los pasos a seguir en la 
elaboración de las infografías, en la semana 4 el estudiante debe presentar el 
boceto de su infografía, y con un compañero al azar será su evaluador. De haber 
feeback este debe hacer las correcciones una vez subsanada la infografía esta 
será colgada en la plataforma de los estudiantes para para evaluar el impacto de 
la propuesta. 
En las sesiones practicas el uso de infografía es para mejorar el tiempo de 
exposición del docente, que muchas veces se la pasa explicando y los 
estudiantes tienen muy poco tiempo para realizar la practica como debería de 
ser. Ellos utilizan mayor tiempo para hacer sus observaciones o experimentos y 
deben graficarlos para desarrollar mayor capacidad de observación.  
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
El programa de infografías tiene gran importancia porque nos va a permitir reforzar 
competencias científicas básicas y a la vez fomentar competencias científicas 
transversales en los estudiantes del curso de Zoología General, a través del uso 
de esta herramienta ellos podrán aumentar la probabilidad de memorizar el 
contenido en especial en la parte práctica y en la parte teórica una infografía bien 
diseñada, es capaz de reflejar un contenido mucho más atrayente.



Al mismo modo ellos también elaborarán sus propias infografías para lo cual 
deberán utilizar competencias como observar, indagar, explicar y comunicar, 
además de fortalecer su creatividad e innovación al momento de generar sus 
infografías.  

Siendo no solo una herramienta usada por el docente, sino que los propios 
estudiantes las podrás usar como estrategia de aprendizaje autónomo. 

Las infografías son idóneas para mejorar los procesos de comprensión, por usar 
menor texto escrito, sintetizando mayor indagación de manera gráfica. Las 
imágenes trabajan como un carácter universal en contraste de la lectura y, por 
eso son un instrumento eficaz de comunicación. 

En este momento las infografías están siendo empleadas en la educación 
buscando la forma interesante y eficaz de generar aprendizaje, para transformarse 
en una estrategia de enseñanza con la finalidad de motivar a estudiantes y 
aprendan de manera eficaz los contenidos, logrando un aprendizaje significativo 

6. OBJETIVOS
a. GENERAL

Determinar los efectos de un programa basado en infografías para
optimizar las clases prácticas y el fomento de competencias
científicas en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima,
2022

b. ESPECÍFICOS
● Determinar los efectos de un programa basado en infografías para

fortalecer competencias científicas básicas en estudiantes en una
Universidad Privada de Lima, 2022

● Determinar los efectos de un programa basado en infografías para
optimizar las clases prácticas en estudiantes en una Universidad
Privada de Lima, 2022

● Determinar los efectos de un programa basado en infografías para
fomentar competencias científicas transversales en estudiantes en una
Universidad Privada de Lima, 2022

7. PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA

a. PERTINENCIA: Es pertinente porque responde a una necesidad que
atraviesan los estudiantes universitarios, en el contexto en el que vivimos
los estudiantes deben ser competentes y eficaces para lograr el desarrollo
social.

b. PRACTICIDAD: Es práctico puesto que al utilizar infografías que las
podemos elaborar de forma gratuita pueden ser usados por docentes y
estudiantes.

c. CONTRIBUCIÓN: Este programa contribuirá al fomento de competencias
transversales y el refuerzo de competencias científicas básicas, a través de
la incorporación de una herramienta digital que aporta en el aprendizaje
significativo de los estudiantes, y fomentar creatividad e innovación.



 
 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Fecha de inicio : 24 de octubre 2022 
Fecha de término : 28 de noviembre 2022 
Frecuencia  : 2 veces por semana 

 

TIPO DE PROPUESTA 
(Taller, actividad, 

sesiones, módulos) 
FECHA  ACTIVIDADES 

SESIÓN 01 24-10-2022 
Sesión didáctica Filum Cnidaria 
(Teoría) 

SESIÓN  02 24-10-2022 
Sesión didáctica Filum Cnidaria 
(Práctica de laboratorio) 

SESIÓN  03 31-10-2022 
Sesión didáctica Filum  Ctenofora 
(Teoría) 

SESIÓN  04 31-10-2022 
Sesión didáctica Filum   Ctenofora  
(Práctica de laboratorio) 

SESIÓN 05 7-11-2022 
Sesión didáctica Filum 
Platelminthes(Teoría) 

SESIÓN 06 7-11-2022 
Sesión didáctica Filum  Platelminthes  
(Práctica de laboratorio) 

SESIÓN 07 14-11-2022 Sesión didáctica Filum Annelida 

SESIÓN 08 14-11-2022 
Sesión didáctica Filum Annelida 
(Práctica de laboratorio) 

SESIÓN 09 21-11-2022 
Sesión didáctica Presentación 
infografías (Evaluación por pares) 

SESIÓN 10 21-11-2022 
Sesión didáctica Presentación 
infografías (Evaluación por pares) 

SESIÓN 11 28-11-2022 
Presentación final de Infografías            
(Evaluación final)  

SESIÓN 12 28-11-2022 
Presentación final de infografías            
(Evaluación final) 



 
 

 



 
 

 

Infografía Empleada en la sesión Teórica por la docente de elaboración propia. La 

cual detalla información relevante que el estudiante debe retener a través de la 

visualización de esta. Muestra caracteres morfológicos que deben ser aprendidos 

por los estudiantes para el reconocimiento del phylum estudiado. 

 
Infografía sobre los phylum Cnidaria y Ctenófora



 
 

 



 
 

 

Esquema desarrollado por los estudiantes en la parte práctica, donde a través de 

la esquematización visual se fomenta competencias básicas como la observación, 

dado que los estudiantes debes realizar representaciones graficas con todas las 

características de una representación científica respetando la óptica empleada, 

además de emplear la retención visual para transformarla en una competencia 

transversal que lo observado e ilustrado será de fácil reconocimiento por cada uno 

de los estudiantes.  

 
 

Imagen de la representación con escala de un ejemplar del phylum Cnidario



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Al finalizar el módulo, el estudiante diferencia los tipos y el funcionamiento de las 

estructuras utilizadas que van evolucionado en los invertebrados. Describe las 

diferentes estructuras y estrategias utilizadas por los invertebrados marinos para 

su funcionamiento y su interacción con el medio. Y la relación del grupo con 

algunas zoonosis humanas. 

 
Figura:  
Infografía presentada en la sesión 6 correspondiente al grupo Plathelmontihos 

 







 
 

 



 
 

 

 

Sesión 11 y 12: Evaluación Final de Infografías 



 
 

 

Rubrica de evaluación para el producto final de infografías de los estudiantes 
 

ASPECTO 
PARA 

EVALUAR 

CRITERIO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO 

Organización 
visual 

Es atractivo y 
original 

Cumple con el 
objetivo es un 

producto 
adecuado 

Cumple con el 
objetivo, pero es 
poco atractivo, 

saturado de 
información 

Poco atractivo, 
escasa relación 

entre el contenido y 
las imágenes 

Investigación Identificación y 
análisis de la 

pregunta 
planteada 

Todo el 
contenido de 
información 
proviene de 

artículos 
científicos 

Casi todo el 
contenido de 
información 
proviene de 

artículos 
científicos 

Todo el contenido 
de información 

proviene de 
bibliografía 

cuestionable 

Coherencia Relación de 
los diversos 
taxones con 

sus 
características 

Identifica 
correctamente 

todos los 
taxones con 

sus 
características 

Identifica 
correctamente 

algunos taxones 
con sus 

características 

No relaciona los 
taxones con sus 
características 

Creatividad Exploración de 
diferentes 

herramientas 
para la 

elaboración de 
la infografía 

Demuestra un 
buen diseño y 
la infografía 

cumple con su 
función de 

representación 
visual 

Demuestra un 
buen diseño, 

pero la infografía 
no cumple en su 

totalidad la 
representación 

visual 

Diseño 
desorganizado y no 

cumple con los 
criterios de la 

infografía 

 

Algunas tomas de infografías interactivas presentada y elaborada por los 
estudiantes como producto final del programa 

 



 
 

 

Infografías Interactivas presentada y elaborada por los estudiantes como producto 
final del programa 

 

 

Infografía estática presentada y elaborada por los estudiantes como producto final 
del programa 



Al finalizar el uso del programa de infografías, el estudiante conoce los 

antecedentes y estado actual de la zoología general. Conoce los diferentes tipos 

de caracterización y evolución animal asimismo la reproducción asexual y sexual 

que se presentan en los grupos estudiados. Explica el desarrollo de las primeras 

etapas de vida de los organismos además describe los ciclos de vida y discute las 

estrategias reproductivas de los principales grupos, conoce los tipos y el 

funcionamiento de las estructuras utilizadas para los procesos fisiológicos. 

Conoce los diferentes tipos de clasificación de los grupos zoológicos.  

Por otro lado, a través del uso de las infografías y en especial del desarrollo de la 

elaboración de las infografías los alumnos desarrollaran competencias que se 

evidenciaron en la preparación de sus infografías como las competencias 

investigativas los alumnos organizaron información que fueron asesoradas por el 

docente, asimismo la lectura crítica para poder sacar lo relevante de cada artículo 

para ser usado en la información empleada en las infografías. El desarrollo de 

habilidades tecnológicas como el uso de los programas para la elaboración de 

infografías para muchos de los estudiantes fue una experiencia nueva sin 

embargo se notó una gran evolución en el manejo de las mismas y el desarrollo 

de habilidades como la creatividad se evidenciaron en el desarrollo de las 

infografías, la gran mayoría optó por infografías interactivas con una muy buena 

presentación, sin embargo las infografías estáticas fueron las que cumplieron con 

todos los recursos a evaluar en la rúbrica. 



9. RESULTADOS OBSERVABLES
Hasta el momento se va observando muchas mejoras.

Al inicio de la investigación se pudo observar que los estudiantes de ambos

grupos presentaban algunas carencias en cuanto a competencias científicas

básicas como la observación y la lectura científica.

En cuanto al uso de infografías por parte del docente se ha evidenciado que el

alumnado tiene una precepción visual más amplia y que la infografía ayuda a la

captación de saberes de forma visual.

Con la elaboración de la infografía por parte de los estudiantes ellos han

demostrado en aumento de la competencia investigativas y desarrollado

habilidades transversales como el pensamiento crítico, competencias

investigativas y el desarrollo de creatividad.

En la parte práctica al eliminar la parte expositiva de la docente por la

esquematización de la infografía, el alumnado ha podido emplear mayor tiempo

para las observaciones de organismos y mejorar sus esquematizaciones sin

embargo en cuanto a los análisis no se obtuvieron muy buenos resultados.

10. EVALUACIÓN
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