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Presentación

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa
Editora

4

n este número publicamos por 
primera vez un artículo recibido 
y evaluado en inglés, que 

concreta el proceso editorial en esta 
lengua. También este es el último número 
que será estrictamente semestral, pues a 
partir de ahora, lo seguirá siendo pero con 
la finalidad de agrupar los artículos en un 
número, de tal manera que Zincografía se 
convierte en una revista de publicación 
continua, es decir que en cuanto un 
artículo termine el proceso editorial, se 
compartirá en nuestro sitio. También es el 
último número que se organiza por 
secciones, ya que en el próximo, al ser una 
publicación continua se mantendrá la 
secuencia de las páginas de acuerdo al 
orden de publicación, lo que propiciará 
que se identifique la sección del artículo 
con un icono.

En la sección de referente se presenta una 
aportación con un modelo semiótico para 
la evaluación de la usabilidad de interfaces 
gráficas; también se destaca la importan-
cia que tiene la infografía como un recurso 
para el proceso de enseñanza aprendiza-
je. En la sección de comunicación se 
presenta una propuesta de pictogramas 

para mejorar la adhesión al tratamiento en 
pacientes con miellitus tipo 2 e hipertensión 
arterial, mismos que han sido evaluados 
para identificar el que se percibe y entiende 
mejor; y también en el área de la salud, se 
presenta el proyecto Sumak Mama en 
donde se realiza fotografía para concien-
tizar sobre la cultura de la rehabilitación en 
mujeres que han padecido cáncer de mama. 
En la sección de pensamiento se presenta 
un diagnóstico realizado durante un año de 
la comunicación externa  de publicaciones 
en facebook de una universidad; también se 
muestran los beneficios de la interdisciplin-
ariedad a través del aprendizaje colaborati-
co y basado en proyectos.

Tenemos la seguridad de que las aporta-
ciones al estado del arte del diseño y la 
comunicación gráfica son importantes e 
interesantes. También destacamos la nueva 
etapa de la revista, tanto con la recepción, 
evaluación y publicación de textos comple-
tamente en inglés y la oportunidad que se 
otorga a los autores de no esperar seis 
meses para la publicación, sino que al termi-
nar el proceso editorial, su artículo saldrá a 
la luz.
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TriSigEM: un Modelo Semiótico para la Evaluación de la 
Usabilidad de la Interfaz Gráfica del Usuario en Apps.

The percentage of user acceptance and adoption of some apps 
needs to be improved. Sometimes the app’s functionalities work 
correctly, but its GUI does not allow correct use. Our research 
subject is usability in implementing GUI Design Patterns. This paper 
describes the design and implement of TriSigEM (Peirce’s Triad 
of Signs Evaluation Model), a quantitative and hierarchical model 
that guides evaluators in observing the GUI’s signs: Index, Icon, and 
Symbol. TriSigEM can help us improve GUI’s implementation 
and, eventually, the app’s functionalities. Also, this paper presents a 
comparative analysis of TriSigEM with related works reported 
in the literature. This analysis shows that TriSigEM surpasses 
other models and highlights that the analyzed GUI patterns need 
specifications on the Triad of Signs.

El porcentaje de aceptación y adopción de algunas apps, por 
parte de los usuarios, necesita ser mejorado. En ocasiones, las 
funcionalidades de la app funcionan correctamente, pero la interfaz 
gráfica de usuario (GUI) no permite un uso apropiado. Nuestro 
tema de investigación se centra en la usabilidad e implementación 
de Patrones de Diseño de GUI. Este artículo describe el diseño e 
implementación de TriSigEM (Peirce’s Triad of Signs Evaluation 
Model), Modelo de evaluación a través de la Triada Sígnica 
de Peirce, y basado en criterios de usabilidad. Se trata de un 
modelo cuantitativo y jerárquico que guía a los evaluadores en 
la observación de los signos de la GUI: Índice, Icono y Símbolo. 
TriSigEM puede ayudarnos a mejorar la implementación de la 
GUI y, eventualmente, las funcionalidades de la app. Además, este 
artículo presenta un análisis comparativo de TriSigEM con trabajos 
relacionados reportados en la literatura. Este análisis muestra que 
TriSigEM supera a otros modelos y destaca que los patrones de GUI 
analizados requieren mejoras respecto a la Triada sígnica.

Palabras clave: Interfaz Gráfica de Usuario; Evaluación de Usa-
bilidad; Triada sígnica; Principios Semióticos.

Graphical User Interface; Usability Evaluation; Triad of Signs; 
Semiotic Principles.

Abstract Resumen 

Original text in english
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 n app is a software application intended for users who are not 
computer experts and hope that it will facilitate some tasks. 
For example, some apps support ludic, medical, educational, 

banking, and office activities (Akowuah & Ahlawat, 2018), (Barday, 
2018). App’s Graphical User Interface (GUI) is the interaction mecha-
nism between the user and the app’s functionalities. Currently, there are 
GUI designs proposed by Google, Apple, Windows, and Amazon, among 
others, which haven’t reached a consensus or standard due to market 
strategies. Nevertheless, authors like Granlund et al. (2001), Van and 
Van (2003), Tidwell (2010) and Werkmeister (2021) have found pat-
terns in these designs, classifying and specifying every one of them. A GUI 
Design Pattern proposes a solution to a recurring design problem. GUI 
designers and developers (ideally) use the patterns and implement 
them in developing new applications. We assume the app implemen-
tation is successful because of GUI Design Patterns, but this is not the 
case; according to Statista (2022), apps available today in the market 
are in the order of millions, and their order of popularity is in 0.01% of 
the total number of apps, which means that users do not like 99.99% 
of them. One of the reasons for this is, that although app’s functional-
ities work correctly, the GUI does not allow its correct use. Thus, a GUI 
is an essential part of an app because the user perceives its responses 
through it. According to Hawley (2010) and Joachims et al. (2017), the 
first 50 milliseconds determine the user’s perception of the system. Our 
research subject is usability in implementing GUI Design Patterns. Ac-
cording to the norm Standardization (2018), Usability is the extent to 
which specified users can use a product to achieve specified goals with 
Effectiveness, Efficiency, and Satisfaction in a specified context of use. 
Therefore, measuring GUI’s Effectiveness, Efficiency, and Satisfaction 
in a specified use context is fundamental to evaluating the app’s Usabil-
ity. Moreover, there needs to be a solution either in implementing GUI 
Design Patterns or in the patterns themselves. Works like Fernández 
(2011) and Turner (2011) propose heuristic methods to evaluate GUI 
Effectiveness, Efficiency, and Satisfaction. Among the heuristic mod-
els, semiotic ones stand out because they allow the evaluation of the 
signs and their incidence in the user interaction with the GUI. De Souza 
(2005) and De Souza (2018) defines semiotics as the study of signs, 

 Introduction                  
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meaning processes, and how signs and meaning are part of interaction. 
The sign is the minimal ontological GUI element. Peirce (1974) defines 
sign as “anything that stands for someone rather than something else in 
some respect or capacity”. The Triad of Signs: Icon, Index, and Symbol, 
is part of Peirce’s semiotic theory. This triad is present in GUI: Icon corre-
sponds to images, Index corresponds to links and buttons, and Symbol 
corresponds to texts. Our study focalizes the Triad of Signs presence in 
the implementation of GUI Design Patterns, allows us to evaluate and detect 
incidents in GUI signs and, where appropriate, make the corresponding 
improvements. On the one hand, designers and engineers need a tool 
to help them pay more attention to the Sign Triad; on the other hand, 
GUI Design Patterns need to specify the Triad of Signs. For example, a 
Navigation pattern indicates a button to return to the previous screen. 
However, the implementation of that button needs to have the right 
color or texture to identify it. Our proposal is a new evaluation model 
called TriSigEM, which is based on Semiotics to identify GUI problems, 
mainly in those implementing some GUI Design Patterns: Navigation, 
Search, Form, Errors, Help, and Homepage. TriSigEM is a hierarchical 
and quantitative model where it is possible to calculate the degree of 
compliance with Usability or one of its Characteristics: Effectiveness, 
Efficiency, and Satisfaction. This research is the foremost step for GUI 
Design Patterns to integrate the Triad of Signs into their specification.

This article has the following sections: section 2 presents the research 
methodology; section 3 presents the related works; section 4 describes 
TriSigEM design and implementation; section 5 presents the results of 
comparing TriSigEM with related works; and finally, section 6 presents 
the conclusions and future work of the research.

Problem Statement

New apps still need to meet the minimum usability requirements to be ac-
cepted or adopted by users. Even when previous works have revealed GUI 
Design Patterns, those do not include the Triad of Signs in their specification.

Hypotheses and Research Objectives

Hypothesis. Evaluating the usability criterion in apps, from a semiotic 
perspective, will allow us to explore and identify the Triad of Signs pres-
ent in the GUI. In the medium term, the Triad of Signs will be part of 
the specification of GUI Design Patterns. Consequently, app acceptance 
and adoption by users will be successful.

 Objective 1. Propose a heuristic evaluation model for the app’s 
GUI based on the usability criterion and from a semiotics perspec-
tive. The design patterns involved are Navigation, Search, Form, 
Errors, Help, and Homepage.

 Methodology
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 Objective 2. Conduct a comparative study with related works to 
evaluate the usability criterion in apps reported in the literature.

Research Contributions

1. TriSigEM (Peirce’s Triad of Signs Evaluation Model), an evalu-
ation model based on usability criterion and from a semiotics 
perspective. The model has a hierarchical structure with quanti-
tative parameters.

2. A comparative analysis of TriSigEM with related works reported 
in the literature. TriSigEM is a model that allows a GUI evaluator 
to observe and punctually evaluate a series of indicators in the 
interface signs.

3. It brought to light that the analyzed GUI patterns need specifica-
tions on the Triad of Signs. These specifications are an opportunity 
to provide a new dimension that attends to full compliance with 
usability, increasing users’ possibility to employ and adopt the apps.

There are essential heuristic models to evaluate the app’s GUI, for ex-
ample, Web Usability Evaluation Process (WUEP), Web Site Usability 
Characteristics, Neil Turner’s Tool, Semiotic Interface Sign Design and 
Evaluation (SIDE), a Systematic and Generalizable Approach to the 
Heuristic Evaluation of User Interfaces, and a Usability Model of Hyper-
text based on Semiotics.

Fernandez et al. (2011) in their work WUEP propose to observe and evalu-
ate the Visual Characteristics as Consistency, Operability, and Orientation. 
Consistency allows visual information to be consistent for the user. Op-
erability considers that the graphics allow the user to carry out correctly 
app’s functionalities. Finally, Orientation allows directing the user to-
ward the correct use of the app through quality graphics and the correct 
feedback.

Aziz et al. (2013) and Aziz and Kamaludin (2018) propose a broader set 
of Visual Features that they associate with Web Site Usability Character-
istics. For Efficiency: Minimal Memory Load, Operability, Feedback, and 
Navigability. For Effectiveness: Flexibility, Consistency, Feedback, Accu-
racy, Completeness, Navigability, Help effectiveness, Documentation 
for user effectiveness, and Description Completeness. For Satisfaction: 
Attractiveness, Sympathy, Flexibility, Minimal Memory Load, Operabili-
ty, and User Orientation.

Neil Turner’s Tool is based on the Usability criterion and examines web 
apps through ten evaluation criteria: a) Features and Functionality, 
b) Homepage, c) Navigation, d) Search, f) Control and Feedback, g) 

 Related Works
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Form, h) Errors, i) Content or Text, j) Help, and k) Performance (Turn-
er, 2011). Each criterion has a set of characteristics such as Clarity, Ac-
cessibility, Flexibility, and Understanding, among others. The evaluator 
must evaluate each characteristic on the scale [0.5]; scale interpreta-
tion: 0 not applicable, 1 very poor, 2 poor, 3 good, 4 very good, and 5 
excellent. Results allow the evaluator to observe if the principles of the 
best practices of software are achieved. However, this tool asks general 
questions, for example, is the navigation scheme, such as the menu, 
easy to find, consistent, and intuitive? The question is open to the eval-
uator’s interpretation of the navigation schemes. It does not clearly refer to 
the location or the structural form of the menu itself.

The model of Islam et al. (2010) and Islam et al. (2020) called SIDE 
(Semiotic Interface Sign Design and Evaluation) proposes to evaluate 
usability problems and the intuitive nature of GUI’s signs; that is, the 
heuristic model has a semiotic perspective. SIDE has five levels: Semantic, 
Environmental, Social, Pragmatic, and Syntactic, each determined by 
topics that, in turn, have attributes. SIDE proposes to evaluate web apps 
and mobile apps. However, the model does not precisely describe the 
signs nor propose indicators. Instead, the model proposes questions as 
follows: Is use of color made effective to design the signs of the inter-
face? From this, it is possible to infer that the color can be an indicator; 
nonetheless, the model does not specify it. Even so, the model con-
siders quantitative parameters to evaluate the severity of the problem 
detected.

A Systematic and Generalizable Approach to the Heuristic Evaluation 
of User Interfaces by Alonso (2018) uses comprehensive taxonomies of 
usability attributes, context-of-use features, and GUI elements, which, 
according to the authors, adds depth and structure. Although this re-
search does not have a semiotic approach, authors consider relevant at-
tributes for the GUI’s usability. These attributes are Shape, Size, Orien-
tation, and Color, among others. In addition, they propose dividing the 
evaluable elements into categories, such as Control, Text, and Images. 
Finally, an evaluator could evaluate the attributes on a three-level scale: 
positive, negative, and neutral. These attributes should be indicators of 
an evaluation model with a Likert scale [0.5], which could increase the 
evaluation’s accuracy.

A Usability Model of Hypertext based on the Semiotics of C.S. Peirce by 
Amare and Manning (2006) and Amare and Manning (2016) uses the 
second trichotomy of the Peirce model, corresponding to the semiotic 
object, to evaluate the properties of the signs of a GUI. The authors 
translate Peirce’s Triad of Signs, examining the design properties and 
adapting them to terminology corresponding to GUI elements. First, 
the Icon has to do with form and appearance. Second, the Index has to 
do with the style and particularities of the image to which it refers; it 
is a concrete fact related to the actions. Third, the Symbol, which gives 
coherence and meaning to the sign, gives the relationship of belonging 
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and relevance of the sign or the sign’s system; the Symbol relates to 
experience, intuition, and cultural norms. Finally, the author’s classifi-
cation of the Triad of Signs on the GUI is relevant to configure a robust 
evaluation model because their proposal’s parameters are qualitative. 

However, those evaluation models are still general and, therefore, can 
be ambiguous to the evaluator, for he needs to establish specific indicators 
and metrics to guide him in observing and evaluating the GUI signs. 
In this sense, the evaluator must identify specific visual attributes; on 
these attributes, he must locate observable and indivisible indicators. 
Bertin (1983) provides the key by establishing that a Visual Attribute 
is a variable described within the framework; it can be represented and 
printed on a piece of paper of a specific size at a considerable distance 
for its reading through the use of available graphic means, which have (in-
dicators such as) Size, Tonal Value, Texture, Color, Orientation, and Shape.

TriSigEM takes elements from related works and establishes a logical 
hierarchy between them (see Figure 1); this hierarchy derives a set of 
metrics. The arrows on the right show TriSigEM construction hierarchy, 
while those on the left mark the direction of the evaluator’s evaluation 
and interpretation; TriSigEM allows him to evaluate the degree of us-
ability compliance in implementing some GUI’s Design Patterns.

TriSigEM has three levels: 1) The Triad of Signs corresponding to the 
model’s base. 2) The conceptual structure of the model. 3) The metrics 
of the model.

Level 1. Triad of Signs: model’s base

The designers often design the app’s GUI through a compound GUI 
pattern. A compound pattern combines two or more patterns into a 
solution. Also, a GUI design pattern is a composite pattern that allows 
us to compose objects (the Triad of Signs) into tree structures to rep-
resent part-whole hierarchies. Each sign is described in the following 
(see Table 1).

 TriSigEM Design and 
Implementation

Figure 1. Model's hierarchy. 
Source: Authors.
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Level 2. The structure of the model

TriSigEM is a hierarchical conceptual structure with the following ele-
ments: Usability Characteristics – Visual Characteristic – Visual Attri-
bute. First, three Usability Characteristics (see Table 2). Second, five 
Visual Attributes (see Table 3). Third, three Visual Characteristics and 
their relationships with Usability Characteristics and Visual Attributes 
(see Figure 2).

Source: Authors, based on Peirce (1974) and Amare and Manning (2016).

Table 1. Triad of Signs definitions

Source: Authors, based on Standardization (2018).

Table 2. Characteristics Definition
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Consistency. Evaluates whether the composition of the Triad of Signs 
in the GUI is coherent; that is, if the Triad of Signs is logically related to 
each other to provide precise information about the app’s functional-
ities. Therefore, Consistency impacts Satisfaction because if the user 
gets clear messages, he can accept the app easily. The app achieves 
Consistency through three Visual Attributes: Attractiveness, Sympa-
thy, and Minimal Memory Load. Attractiveness, because the Icon and 
Symbol signs communicate something to the user, and he could feel 
attracted by their guidance. Sympathy, because the Icon and Symbol 
signs show the socio-cultural context of the app. Finally, Minimal Mem-
ory Load, because Icon and Symbol signs should be easy to recognize 
and remember.

User Orientation. Evaluates whether the Triad of Signs directs the user 
toward the app’s correct use. The user orientation impacts Satisfac-
tion because if the Triad of Signs gives the appropriate direction, the 
user can feel comfortable using it. The app achieves User Orientation 
through three Visual Attributes: Attractiveness, Feedback, and Minimal 
Memory Load. Attractiveness, because if the Icon and Symbol signs 
have a suitable composition and balance (in equilibrium, Visual weight), 
the user will feel comfortable. Feedback, because if the Triad of Signs 
ratifies the user’s action, he will feel guidance. Finally, Minimal Memory 
Load, because if the Icon and Symbol signs have the right degree of 
abstraction to be recognized and remembered, this reduces the user’s 
cognitive effort.

Table 3. Visual Attributes Definition

Source: Authors.
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Operability. Evaluates the correspondence between the Triad of Signs 
metaphor and the specific app’s functionality in order that the user 
utilizes the application correctly. Therefore, Operability impacts Effective-
ness, Efficiency, and Satisfaction. Effectiveness, specifically Accuracy 
(prepared with care, accurate, elaborate), because if the metaphor cor-
responds to the app’s functionality, the user can achieve his goals in 
terms of using the app. Efficiency, because if the Triad of Signs meta-
phor is accurate, the designer can reduce the resources needed to describe 
the functionalities. Satisfaction, because if the user recognizes the func-
tionality through the metaphor expressed by the Triad of Signs, the user 
can experience comfort. The app achieves Operability through two Vi-
sual Attributes: Accuracy and Feedback. Accuracy, because if the Triad 
of Signs triggers the action established through metaphor, the user can 
use the application correctly. Feedback, when the Triad of Signs ratifies 
the user’s action.

Level 3. The metrics of the model

TriSigEM metrics will be described in the following order: six GUI Design 
Patterns, the relation of the Triad of signs with the Visual Attributes, 
and the eight indicators, finally, the metrics and the evaluation scale.

Figure 2. TriSigEM: Hierarchical Conceptual Structure.
Source: Authors.
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GUI Design Patterns and Triad of Signs

The GUI Design Patterns (see Table 4), which implementation corre-
sponds to the evaluation object of TriSigEM, is a composite of the Triad 
of Signs; then, each sign is related to at least one of the Visual Attributes 
(see Figure 3), a relation derivate from the definition of Visual Attri-
butes (see Table 3).

Table 4. GUI Patterns Definitions

Source: Authors, based on Van and Van (2003) and Tidwell (2010).
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Indicator and Metrics

Indicator An indicator is the minimal feature evaluable on the GUI’s Tri-
ad of Signs (see Table 5).

Figure 3. Triad of Signs related to Visual Attributes. 
Source: Authors.

Source: Authors, based on Alonso et al. (2018).

Table 5. Indicators Definition. 
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Metric. Eleven questions arising from the relation between Visual Attributes 
and the Triad of Signs: Visual Attributes – Triad of Signs – Indicator. A 
question defines a metric when the evaluator asks it for each indicator 
(see Table 6 and Table 7). Each question has a variable set of indicators 
associated to it.

Table 6. Questions 1-7. 

Source: Authors.
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Evaluation Scale

TriSigEM evaluation scale is Likert’s [0..5], having the interpretation 
that follows: 0 – not applicable (scale’s neutral element), 1–very poor, 
2–poor, 3–good, 4–very good, and 5–excellent. To start with, from the 
11 questions applicable to the GUI Design Pattern implementation and 
considering five as the maximum value of the Likert scale, the evaluator 
must determine the maximum value for the pattern’s Usability crite-
rion and each Usability Characteristic, Visual Characteristic, and Visual 
Attribute. Following that, the evaluator must normalize these maximum 
values in terms of percentage. This normalization will allow him to provide 
a partial evaluation for each hierarchy: first, Visual Attribute; second, 
Visual Characteristic; third, Usability Characteristic; fourth, Usability cri-
terion. Then, since the evaluator analyses and evaluates each pattern’s 

Table 7. Questions 8-11

Source: Authors.
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implementation of the compound, given the usability evaluation of each 
part (a pattern), the evaluator can weigh an evaluation of the whole 
(pattern compound). To begin, the evaluator must calculate the maxi-
mum value for the compound’s usability criterion. Then, normalize the 
maximum value in terms of percentage. To wrap up, calculate the per-
centage achieved by the GUI’s compound.

Qualitative interpretation of the TriSigEM evaluation consists of six levels: 
not applicable, very poor, poor, good, very good and excellent. Let x be the 
rating obtained by a GUI. Then, if x equals 0, the sign does not exist or 
is not applicable. Else if x is in the range [10...60], the sign is very poor; 
on the other hand, if x is in the range [60...70], the sign is poor; on the 
contrary, if x is in the range [70...80], the sign is good; moreover, if x is in 
the range [70...80] the sign is very good. Otherwise, the sign is excellent 
if x is in the range [90...100]. For the Triad of Signs to be considered ad-
equate, they must have a minimum percentage of 60%, exceeding 50% 
by at least ten percentage points. This scale is huge because it should 
be conclusive to distinguish apps whose Triad of Signs might be better 
than those that do not.

TriSigEM Implementation

The TriSigEM implementation is a web form (see Figure 4). First, sec-
tions corresponding to the following design patterns: a) Navigation, b) 
Search, c) Help, d) Form, f) Errors and g) Homepage. Next, each sec-
tion integrates the questions from Table 6 and Table 7. Finally, each 
indicator has an options menu with the Likert scale. For example, the 
evaluator must select one of Likert’s values for the sign’s indicator to a 
mobile app’s GUI (see Figure 5). The values average determines a score; 
first, for each Visual Attribute (Accuracy, Attractiveness, Sympathy, 
Minimal Memory Load, and Feedback) and, subsequently, for each Usa-
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Figure 4. Example questions form
Source: Authors.                                                                                         

Figure 5. Navigation frequent use 
Source: Authors.
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Based on the TriSigEM elements explained in section 4 and the related 
works explained in section 3, this section shows a comparison of the 
following works: Evaluation tool of Turner (2011), SIDE-Semiotic Inter-
face Sign Design and Evaluation of Islam et al. (2010) and Islam et al. 
(2020), Systematic and Generalizable Approach to the Heuristic Eval-
uation of User Interfaces of Alonso et al. (2018), Amare and Manning 
Model (2006) and Amare and Manning (2016) and TriSigEM (see Table 
8). This comparison considers the following characteristics: a) heuristic 
model to evaluate mobile applications, b) semiotic-oriented model, c) 
qualitative parameters consideration, d) quantitative parameters con-
sideration, f) indicators inclusion.

TriSigEM, in contrast with Turner’s tool, has theoretical and method-
ological support in its construction. Questions have clear and explicit 
wording about what must be evaluated, unlike Turner’s tool, where the 
questions are ambiguous and vague about what must be observed and 
evaluated. TriSigEM, like Turner’s tool, starts from a clear and well-defined 
structure. Also, TriSigEM has a hierarchical structure that determines the 
degree of usability at any level, from minor structures, such as indica-
tors, to sub-characteristics.

SIDE evaluates the intuitive nature of each sign in the GUI; it focuses on 
measuring its accuracy concerning the functionality it represents. Nev-
ertheless, the authors must clarify this model’s Sign, Icon, Index, and 
Symbol. Instead, TriSigEM establishes each sign and defines indicators 
to observe and evaluate its function in the GUI. With SIDE’s quantitative 
evaluation, authors suggest the seriousness of the problems implied by 
an imprecise sign. TriSigEM’s quantitative evaluation allows evaluators 
to calculate the usability degree regarding Effectiveness, Efficiency, and 
Satisfaction of the Triad of Signs. 

Table 8. Comparison of Works Related to TriSigEM

Source: Authors.

 Results Analysis
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Concerning the Systematic and Generalizable Approach to the Heu-
ristic Evaluation of User Interfaces, the taxonomic proposal of the GUI 
elements and their properties is valuable. In this taxonomy, the au-
thors identified the evaluable elements and categorized them first by 
sub-characteristics and later by visual characteristics. TriSigEM coincides 
whit this proposal in considering evaluable parameters. Both proposals pur-
sue minimum observable elements. We call those elements indicators, and 
the authors call them attributes. However, only in TriSigEM a metric 
based in indicators is proposed.

Concerning Amare & Manning, who propose exploring GUI from a se-
miotic perspective, their main contribution is classifying the app’s GUI 
signs into the Triad of Signs Icon, Index, and Symbol. However, TriSigEM 
allows evaluators to explore and test the Triad of Signs. Hence TriSigEM 
has a semiotic structural base tied to concepts typical of the most classic 
heuristics. Amare & Manning’s model stays in categorization and web-
site exploration but does not consider measuring quantitative parameters.

A significative TriSigEM contribution not found in other models is its 
hierarchical structure from Usability Characteristic – Visual Characteris-
tics – Visual Attribute – Triad of Signs – Indicators. Each Visual Attribute 
was related to the Triad of Signs in implementing GUI Design Patterns, 
so that the evaluator could punctually recognize and evaluate it, more-
over, interpret the evaluation result. The evaluator should be someone 
other than an expert in semiotics but an expert in GUI design or a De-
signer of Graphic Communication since TriSigEM specifies metrics in 
simple questions.

As a result of the research, our proposal is TriSigEM, a semiotic-oriented 
heuristic model that evaluates the GUI Usability of any app. The model 
has indicators that allow the punctual evaluation of interface signs. The 
measure provided by the model makes it possible to improve the app 
GUI and, eventually, the functionalities layer of the app as a whole.

Peirce’s semiotics theory, Amare & Manning’s work, Systematic and 
Generalizable Approach, and Neil Turner’s work substantiate TriSigEM. 
Amare & Manning’s research provided a taxonomy based on Peirce’s 
model in its second trichotomy, corresponding to the semiotic object. 
The Systematic and Generalizable Approach sums up eight indicators 
associated with Amare & Manning’s taxonomy; also, these indicators 
were related to metrics that qualify the GUI’s sign. Finally, Neil Turn-
er’s work provided ten observable app sub-characteristics that coincide 
with GUI Design Patterns: Navigation, Search, Form, Errors, Help, and 
Homepage.

Heuristic Model. Unlike related works that propose heuristics in the form 
of sentences or suggestions, TriSigEM heuristics are specific questions 

 Conclusion
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about a subset of the eight indicators. That allows the evaluator a less 
subjective interpretation when observing the Triad of Signs. As a result, 
characteristics evaluations can provide the grade of compliance on the 
GUI’s Usability. Furthermore, the evaluator applying TriSigEM will deter-
mine adjustments or changes in the Triad of Signs’ indicators impacting 
GUI’s usability hierarchy. The GUI designer using TriSigEM will ensure a 
good composite of the Triad of Signs because it will keep the model’s 
hierarchy in mind.

Semiotic Dimension. TriSigEM proposes eight Indicators observables in 
the Triad of Signs and defines eleven questions. It ensures that these 
questions are straightforward to comprehend and interpret for the 
evaluator. TriSigEM’s detail level we did not find in other reported mod-
els’ descriptions.

GUI Design Patterns. TriSigEM provides a new dimension to Usability 
compliance from the Triad of Signs observation and evaluation. In the 
medium term, GUI Design Patterns could integrate Triad of Signs spec-
ifications, positively impacting users adopt the apps.

Quantitative Parameters. TriSigEM allows the evaluator to conduct a 
quantitative evaluation of GUI Usability in apps, revealing to him the na-
ture and degree of an indicator affectation on the GUI Usability. These 
features we did not find in other models.

In a future work, the results of case studies applying TriSigEM to some 
apps implementing GUI Design Patterns will demonstrate its effectiveness. 
Finally, we plan to conduct other case studies to test the TriSigEM’s ef-
fectiveness in other GUI Design Patterns and elaborate on some examples 
of the specification of the Triad of Signs, observing in some of them its 
impact on user acceptance and adoption of the apps.  
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Infographics: a didactic resource for current learning and 
teaching processes

El texto presenta los resultados de la investigación que, bajo la 
experiencia de los estudiantes de bachillerato y licenciatura, de-
terminó la relevancia de la infografía como recurso didáctico en 
el proceso de aprendizaje. Se ocupó un enfoque cuantitativo; el 
diseño fue transversal, exploratorio descriptivo. La investigación 
consideró la aplicación de un instrumento vía Microsoft Forms a 
749 estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (ua de 
C). Entre los resultados obtenidos destaca que la cultura visual ac-
tual ha alcanzado los procesos de aprendizaje y enseñanza, que 
la información que se expone por medio de las infografías resul-
ta ser muy atractiva porque permite a los estudiantes apropiarse 
del conocimiento de forma eficiente e inmediata, y que, al mismo 
tiempo, es interesante y efectiva para el proceso de aprendizaje 
que se realiza dentro y fuera de las instituciones de educación. 

Palabras clave: Infografía, enseñanza, aprendizaje

The text presents the results of the research that, based on the 
experience of high school and undergraduate students, deter-
mined the relevance of infographics as a teaching resource in the 
learning process. A quantitative approach was used; The design 
was cross-sectional, exploratory, and descriptive. The research 
considered the application of an instrument via Microsoft Forms 
to 749 students from the Autonomous University of Coahuila (UA 
de C). Among the results obtained, it stands out that the current 
visual culture has reached the learning and teaching processes, 
that the information presented through infographics turns out 
to be very attractive because it allows students to appropriate 
knowledge efficiently and immediately, and that, at the same 
time, it is interesting and effective for the learning process that 
takes place inside and outside educational institutions.

Keywords: Infographic, teaching, learning
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 l planteamiento de la presente investigación se fundamentó en 
la idea de que somos criaturas visuales con atracción natural 
hacia las representaciones gráficas, por tanto, nuestro mundo 

se ha hecho altamente visual (Evans, 2016). Bajo esta idea, la forma en 
cómo aprende el cerebro se torna relevante, sobre todo en el aprendizaje 
que se realiza por medio de las imágenes, las cuales, según la neuro-
ciencia cognitiva, tienen un efecto trascendental en la conciencia, los 
pensamientos y las emociones al momento de aprender.

Vivimos una época donde las generaciones de estudiantes prefieren la 
información expuesta de una manera breve y concisa, esto como una 
tendencia que favorece la representación gráfica de la información sobre 
la escrita. Dicho de otra manera, se plantea una nueva manera de infor-
mar, donde el formato para presentar los datos permita una lectura y 
comprensión de manera inmediata y atrayente, pero no por ello simplista 
e ineficaz. Este nuevo modo de desarrollar un tema se basa en la ilustra-
ción y esquematización de la información, es decir, en la infografía. 

Como material didáctico para la comunicación de un tema, la infografía 
puede ser una influencia poderosa en el estudiante, siempre que la informa-
ción tenga un tratamiento estructural visual adecuado. Para Minervini 
(2005), el interés de su uso radica en su potencialidad comunicativa, la 
cual funciona como herramienta positiva en la apropiación del conoci-
miento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Richter 
(2013, citado por Abio, 2014), los estudiantes que la usan logran

aumento en la literacidad con la información, aumento en la literacidad 
visual, mayor habilidad para procesar e interpretar informaciones, 
mayor habilidad para interpretar; evaluar, usar y crear media visual, 
aumento en la literacidad tecnológica, además de la habilidad para 
usar la tecnología de forma creativa, productiva y efectiva. (p. 7)

Considerando los beneficios que el estudiante obtiene al usar infogra-
fías en su proceso de aprendizaje, será importante considerar también 
lo sugerido por Abio (2014), quien asegura que las infografías

 Introducción                  
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parecen ser una tendencia con valor educativo y no deben ser igno-
radas como objeto de enseñanza y forma de expresión. De hecho, 
observamos que las infografías comienzan a ser introducidas en di-
versas propuestas de trabajo en los libros didácticos para enseñanza 
de lenguas más recientes producidos. (p. 7)

Para los docentes, entonces, debe ser de suma importancia considerar 
las posibilidades didácticas que ofrece la infografía, pues se constituye 
como un recurso indispensable en los procesos actuales de enseñanza. 
Así lo ha sugerido Ferrés (1989, citado por Minervini, 2005), quien afir-
ma que: “si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá 
que asumir plenamente el audiovisual como forma de expresión dife-
renciada. Es decir, además de educar en la imagen, tendrá que educar a 
través de la imagen” (p. 2). 

Asumiendo que vivimos una cultura visual que ha alcanzado los pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza en las instituciones de educación, la 
infografía resulta un recurso didáctico efectivo que despierta en los es-
tudiantes el interés por aprender y que se erige como recurso traductor 
de complejidades que facilita apropiarse del conocimiento de manera 
eficiente e inmediata debido a su carácter visualizador de información.

Para confirmar el planteamiento de esta investigación, se propuso me-
dir la relevancia que ha tenido la infografía como recurso didáctico en 
el proceso de aprendizaje de estudiantes de bachillerato y licenciatura. 
Para ello, se aplicó un instrumento, vía Microsoft Forms, a 749 estudian-
tes de la Universidad Autónoma de Coahuila (ua de c). Éste consistió 
en un cuestionario de 18 preguntas enfocadas a responder cuál ha sido 
la experiencia de los estudiantes al usar infografías como material de 
aprendizaje.

Para el desarrollo de esta investigación fue fundamental conocer cómo 
es que aprende el cerebro, en particular, cuando intervienen las imáge-
nes. Algunas de las respuestas fueron encontradas en la neurociencia 
cognitiva, la cual, como ciencia relativamente nueva y con los aportes 
hechos hasta el momento, ha mostrado lo fascinante que es el estudio 
de la conciencia, los pensamientos, las emociones y otros aspectos que 
se generan en el cerebro en la perspectiva del aprendizaje.

El aprendizaje por medio de las imágenes es una actividad que inicia al 
nacer y continua durante toda la vida. Por ejemplo, si un bebé de tres 
meses escucha que hablan cerca de él mientras duerme, en su cerebro 
se activan las mismas regiones cerebrales que cuando permanece des-
pierto, con lo que logra reconocer visualmente al dueño de la voz. Esta 
es una muestra de la predisposición del cerebro humano para el apren-
dizaje, y de lo instintivo que es educar y ser educado. 

 Antecedentes
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En este sentido, la neurología del aprendizaje se presenta como un campo de 
estudio en el cual los docentes pueden obtener información para aplicar 
en su trabajo práctico y teórico, lo que puede ser ampliamente benéfico 
para mejorar sus estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, cobra trascendencia conocer si la forma en 
la que aprende el cerebro tiene un impacto en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades, valores o actitudes y cuáles son los mecanismos 
cerebrales y estructuras neuronales que intervienen durante la educa-
ción formal e informal y cómo es que trabajan.

Sin duda, la genética tiene un papel trascendental en el aprendizaje y en 
las discapacidades que puede padecer un individuo. Sin embargo, de 
acuerdo con Frith y Blakemore (2007), es un hecho comprobado que la 
programación genética no es suficiente, pues la estimulación ambiental 
producida con imágenes, texturas y sonidos tiene un impacto en las áreas 
sensoriales del cerebro. Es en relación con esos estímulos que los do-
centes juegan un papel fundamental como proveedores de estrategias y 
técnicas para el aprendizaje. 

Una fascinante idea de Frith y Blakemore (2007) fue proponer al docente 
como un “jardinero” que puede sembrar semillas en las mentes de los es-
tudiantes para estimularlos. Esas semillas las puede nutrir con buenas ideas 
y hechos importantes, aunque también puede arrancar las malas hierbas, 
los errores y los malentendidos. La idea ofrece considerar a la educación 
como un “ajardinamiento” del cerebro, en el que los docentes son los jar-
dineros. Así, ellos se encargarán de encontrar los momentos adecuados 
y de determinar los elementos que estimulen el cerebro del estudiante. 
Algo similar sucede con los bebés que nacen con ceguera producida por 
cataratas. A ellos se les realiza una cirugía para recuperar la visión, y de 
manera posterior son estimulados visualmente, de esta manera logran 
aumentar su agudeza visual. Esto es trascendental si se considera que 
las funciones visuales de movimiento y de memoria son las principales 
proveedoras de estímulos para el desarrollo cerebral. 

La consideración de que el cerebro instintivamente está condicionado para 
aprender, sin importar la etapa de vida en la que se encuentre un individuo, 
ha llevado a determinar que existen distintas formas de aprender. A conti-
nuación, mencionaremos sólo aquellas relacionadas con el uso de imágenes. 

El aprendizaje de memoria es la más simple y quizá la más conocida forma 
de aprendizaje. En un entorno educativo es recurrente como una mane-
ra de almacenar conocimiento, aunque con el paso del tiempo se degrada 
lo memorizado. Esta forma es eficaz en ciertos momentos y para ciertos 
conocimientos, como cuando se aprende el vocabulario de un idioma 
extranjero, el guion de una obra de teatro o una fórmula matemática. Se 
le relaciona con el uso de la imaginación para aprender; acerca de ésta, 
el psicólogo Alan Pavio (1960, citado por Frith y Blakemore, 2007) propuso 
que las palabras concretas eran más fáciles de recordar (por ejemplo, 
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“bosque” o “copa”) en comparación con las abstractas (como “lejos” 
o “agradable”), ello sugirió que las primeras eran más imaginables (re-
presentables) y que, por tanto, al permitir crear imágenes visuales, se 
potenciaba el aprendizaje. De hecho, todos hemos experimentado que es 
más fácil recordar algo cuando lo relacionamos con una imagen: recorda-
mos primero la imagen de aquello con lo que está asociada y la imagen 
es la que nos lleva a recordar la cuestión.

El cerebro recurre a las imágenes visuales cuando tiene dificultades para 
recordar, ya sea que esté deteriorado o con algún daño, o porque tenga 
preferencia o esté educado en el canal de percepción visual. Según Frith 
y Blakemore (2007), la efectividad de las imágenes como medio para re-
cordar es tan efectiva que se usan como una herramienta de aprendizaje 
en personas con amnesia crónica, a quienes se les enseña a conectar 
conceptos con imágenes absurdas, como historias que en la realidad no 
existen. Sólo en casos donde el individuo tiene un daño en la parte posterior 
del cerebro, región donde está la corteza visual, no se logra la asociación 
entre las imágenes visuales y las palabras que se desea memorizar.

Las imágenes como herramienta de recordación se usan desde tiempos 
remotos. Durante la Edad Media se inventó el Arte de la Memoria, un 
método que en principio se usó para recordar largos discursos que se 
asociaban con imágenes mentales. 

Las áreas visuales del cerebro tienen un papel determinante para la me-
moria, y ésta, a su vez, en el aprendizaje, el cual se facilita cuando los 
conceptos simples se pueden asociar o convertir en imágenes visuales. 
En la época actual, esta técnica es utilizada por los atletas de la memo-
ria. En un estudio de imágenes mentales realizado por Eleanor Macguire 
a participantes de los Juegos Olímpicos de la Memoria (Frith y Blakemo-
re, 2007), se utilizó el escaneo cerebral y se detectó que los individuos 
habían educado a determinadas partes de su cerebro para guardar y 
recuperar información. Este hallazgo permitió inferir que la memoria 
puede aleccionarse para recordar ideas complejas, al menos en el corto 
plazo. Aunque para desarrollar esta capacidad de memorizar y apren-
der con imágenes se requiere de un entrenamiento, como lo sugiere 
el estudio referido. De hecho, los estudios considerados en este texto 
vienen acompañados de imágenes visuales, las cuales se asocian con las 
explicaciones y las conjeturas que estos proponen.

Otra forma de aprendizaje es aquella que utiliza estímulos para asociar 
o evocar situaciones imaginables, como ocurre con el sistema auditivo. Y 
es que los sonidos son fuente de creación de imágenes visuales. Los es-
tudios al respecto muestran que la asociación de imágenes con sonidos 
activa áreas del cerebro que antes se pensaba que sólo respondían a 
una modalidad de estímulos. El estudio de Désirée Gonzalo y Ray Dolan 
(citado por Frith y Blakemore, 2007), indagó cómo se recuerdan cosas que 
no tienen nombre, como sonidos y símbolos visuales. En los resultados 
destaca que las áreas visuales del cerebro respondían a un color específico 
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cuando éste era precedido por un sonido previamente asociado, lo cual 
reveló que el cerebro se adapta con rapidez a los estímulos de otros sen-
tidos, a fin de que la información se convierta en información imaginable.

En cuanto a las imágenes visuales como medio para lograr el aprendizaje, 
hay que mencionar que siempre que imaginamos se generan cambios 
en nuestro organismo, pues imaginar afecta nuestras emociones. El nivel 
de aprendizaje tiene una relación estrecha con la emoción producida 
por la información adquirida. Algunos estudios sugieren que pueden 
darse afectaciones corporales; por ejemplo, hay evidencia que sostiene 
que los niveles de estrés se podrían controlar mediante imágenes emo-
cionales. Además, son contundentes las pruebas acerca de la relación entre 
las emociones y el aprendizaje en los humanos. De acuerdo con Ortiz 
(2015), en el ambiente de la enseñanza se ha demostrado que cuando 
el docente imprime una fuerte carga emocional con estímulos visuales, 
auditivos y actividades kinestésicas como parte de sus técnicas y estrate-
gias de enseñanza, los estudiantes aumentan su aprendizaje y asimilan el 
conocimiento; por ello, vale considerar la afectividad de las emociones 
en el aprendizaje. No por nada Jean Piaget decía que no habría conoci-
miento sin amor. De acuerdo con esto y según Ortiz (2015), si se busca 
impactar en el estudiante, hay que poner atención en los estímulos que 
se utilizan, ya que estos repercuten en la emoción, la cual atrae su aten-
ción y lleva al conocimiento.

Otra forma de aprendizaje, una de las más antiguas, es la imitación que 
ocupamos tanto los animales como los seres humanos y consiste en 
observar lo que otros hacen para después intentar hacerlo uno mismo. 
Poco después del nacimiento los humanos comenzamos a imitar los ges-
tos comunicativos y continuamos imitando durante toda la vida. Se imita 
desde lo más simple hasta lo más complejo: gestos, actitudes, valores, 
vestimenta..., ya que la imitación es una conducta social de aprendizaje 
de la cultura. De ahí la letanía popular: “deberías imitar a… para que 
aprendas algo”. Cuando nos imaginamos siendo otra persona, imitando 
lo que hace, creamos imágenes visuales de nosotros mismos en situa-
ciones específicas con la intención de experimentar algún aprendizaje.

La imagen está desplazando a la palabra escrita, dado que las personas 
(especialmente las nuevas generaciones) prefieren aprender con imá-
genes que con la información escrita. Esto implica dirigir la transmisión 
de la información bajo un nuevo concepto, en donde el texto y la ima-
gen contribuyan a proponer una comunicación eficiente. Este nuevo 
concepto gráfico es la llamada infografía, la cual va más allá de una sim-
ple ilustración, como lo fueron los diagramas geométricos o las cartas 
de navegación del siglo xvi. Según la definición de Belenguer (1999), 
una infografía es realizada con gráficos hechos en un ordenador y sirve 
para la transmisión de información. Por otro lado, para Aguilera y Vivar 
(1990), la relevancia de la asociación entre lo gráfico y la informática, 

 La infografía
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visto como un desarrollo técnico en el ámbito audiovisual, ha transfor-
mado de manera importante los medios impresos y los audiovisuales 
al generar posibilidades de representación que antes eran impensables.

De acuerdo con Belenguer (1999), es indispensable diferenciar las dos 
aplicaciones que tiene la infografía: una es la dinámica o animada, y la 
otra es la estática o periodística. La infografía dinámica es una crea-
ción de imágenes en movimiento generadas por medios electrónicos, 
la cual surgió en los laboratorios científicos y militares. Hoy se emplea 
ampliamente en diseño industrial, arquitectura, publicidad, arte y cine ani-
mado, además de que destaca en las áreas de la imaginería científica 
y la didáctica de las ciencias. También es relevante en la investigación 
científica y técnica porque permite la representación visual de objetos y 
su comportamiento, y es útil como herramienta de comunicación para 
la divulgación científica.

Por otro lado, la infografía estática fue el resultado de ilustrar y esquematizar 
la información para una nueva cultura visual que nació en las publicaciones 
impresas, sobre todo en los periódicos. Así lo sostuvo De Pablos (1991), 
quien la definió como un nuevo género periodístico, con un nuevo for-
mato y una nueva manera de informar. Se popularizó en todos los dia-
rios. Hoy en día, a diario algún rotativo presenta un tema desarrollado 
a través de una infografía. De hecho, esta manera de informar ha dado 
pie al desarrollo de una tipología determinada por su contenido. Los 
analistas Peltzer y Aguado (1991, 1993 citados en Belenguer, 1999), la 
han dividido en dos grupos: los infográficos de vista, es decir, gráficos 
que exponen de manera explícita y detallada una situación (planos, cor-
tes, perspectivas y panoramas), y los infográficos explicativos, es decir, 
representaciones visuales que explican un acontecimiento, fenómeno o 
proceso. Esta categoría se subdivide en cinco tipos:

 Causa-efecto: se ilustra la causa y efecto de un hecho.

 Retrospectivo: se ilustra cómo sucedió, dónde, cuándo y el 
porqué de un hecho.

 Anticipativo: se ilustra un hecho que está por suceder.

 Paso a paso: se ilustra el desarrollo y secuencia de un aconte-
cimiento.

 De flujo: se ilustran las relaciones, funciones o etapas que hay 
en un proceso.

Una infografía más en el grupo de los explicativos es el reporte infográfico, 
que consiste en el relato visual de un hecho. En éste hay dos subdivisio-
nes: los infográficos realistas y los simulados. En la tipología mencionada 
los infográficos explicativos de ciencia son de relevancia para nuestro 
tema por su utilidad como instrumentos de explicación. En el ámbito de 
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las ciencias duras, por ejemplo, se ocupan continuamente debido a la 
complejidad de los temas que requieren explicaciones sencillas para que 
la población no especializada comprenda los fenómenos que se estudian 
y los resultados que se obtienen. Y es que, para que un hecho científico 
sea divulgado, es fundamental hacer una interpretación correcta y pos-
teriormente dar su explicación con un lenguaje adecuado para que el 
asunto sea comprendido lo mejor posible (véase figura 1.)

La creación de infografías para la comunicación de información no es 
una tarea sencilla. El diseñador de éstas debe conocer el nuevo género 
visual y, de manera rigurosa, la tipología de infográficos, lo cual será 
indispensable complementar con un método de razonamiento, análisis, 
consideraciones espaciales y visuales, además de múltiples habilidades 
en codificación. Este planteamiento propone para el diseñador gráfico un 
rol como investigador y facilitador de diseño, para el cual deberá estar 
provisto de técnicas de interpretación que le permitan lograr gráficos 
claros y fácilmente digeribles. Este nuevo rol en el área de la educación 
quizá deberá considerar la colaboración de un pedagogo, un redactor y 
un psicólogo, entre otros profesionales.

La infografía con fines didácticos implica además que se conjugue la elección 
de la información a comunicar con la coherencia en su aspecto estético. 
Teniendo en mente esto, vale considerar lo señalado por Albar (2013) 

Figura 1. Infografía para el cartel científico: Aplicación Móvil con 
mapas interactivos, 2021.
Fuente: Creación de Sandra Marcelina Olvera Cepeda.

 El diseño de la 
infografía
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cuando señala que una infografía debe “ser directa, muy visual, sintética, 
atractiva, estética, con una asimilación rápida de la imagen. El texto expli-
cativo debe ser conciso, aportando la información o explicación necesaria 
para comprender la imagen o complementándola para potenciarla, con 
una tipografía adecuada” (p. 49). Estas recomendaciones, aplicadas al 
uso de la infografía en la educación, implican considerar cómo aprende un 
estudiante y cómo funcionan las imágenes en la enseñanza de un tema.

Hoy día, por ejemplo, debe considerarse que vivimos una era digital en 
donde la infografía puede ser presentada de manera pronta a través del 
internet. Ello le otorga una nueva definición: la visualización de datos, que 
se basa en el medio y el propósito, ya que abarca otros campos, otras 
perspectivas y otras funciones de visualización. Según Edward Tufte 
(citado por Shaoqiang, 2017), este nuevo enfoque de la infografía con-
siste en la creación y el estudio de la representación visual de datos en 
un ambiente digital. En sus palabras: “el mundo es complejo, dinámico, 
multidimensional. El papel es estático, plano. ¿Cómo vamos a represen-
tar un rico mundo visual de experiencias y mediciones sobre un simple 
terreno plano?” (p. 5). Hasta ahora, la visualización de datos se enfoca 
en la representación de los datos relacionados con las poblaciones huma-
nas y estadísticas económicas que manejan los gobiernos. Un ejemplo 
de esta visualización de datos es el sitio web: Visual.ly

La infografía como visualizador de datos es un nuevo reto que, según 
Shaoqiang (2017), debe lograr: “mostrar conceptos complejos y crear 
contenidos frescos e interesantes de gran calidad y utilidad. La información 
presentada debe ser comprendida por cualquier persona en general” (p. 5). 
Lo interesante de esta función es que no hay técnicas definidas, y que 
tampoco está limitada a campos específicos y, aún menos, a sus formas 
de expresión. Así, permite la imaginaría visual como una perspectiva 
distinta sobre un tema que visualiza datos.

La actual cultura visual que viven las nuevas generaciones de estudian-
tes reclama formas novedosas y atractivas para interesarse y comprender 
la información. Y, frente a este fenómeno, la enseñanza encuentra en 
las infografías una forma para realizar el trabajo de comunicar comple-
jidades y divulgar el conocimiento, dado su carácter como herramienta 
eficaz para transmitir información de manera atractiva, rápida y concisa den-
tro de cualquier sector.

Lo anterior se apoya en un vasto número de proyectos que demuestran 
la eficacia de la infografía como recurso didáctico en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Entre ellos, destaca Las infografías: Uso en la 
educación (Arenas-Arredondo et al., 2021), el cual analizó las publica-
ciones entre 2015 y 2020 relacionadas con el uso de infografías en la 
enseñanza-aprendizaje y enfocadas al procesamiento de información, 
producción y comprensión de conocimientos. Los resultados señalan 

 La infografía en la 
literatura
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que el uso de la infografía facilitó la apropiación del conocimiento, adap-
tándose a cualquier tema, campo del conocimiento y nivel académico. 
Las limitantes en su aplicación fueron su elaboración y los problemas de 
lectura y de comprensión de las instrucciones, que fueron poco claras 
para su uso en el aula.

Otro estudio relevante es Las infografías como innovación en los artícu-
los científicos: Valoración de la comunidad científica (Vilaplana, 2019), 
cuyo propósito fue conocer el grado de aceptación de la infografía como 
complemento del artículo. Para ello, se aplicó una encuesta con escala 
Likert a 43 investigadores que han publicado en la revista NAER Journal, 
en la que se ofrece la visualización del artículo en formato infográfico. 
Según los encuestados, hubo satisfacción con la infografía obtenida; 
aunque manifestaron que su limitada competencia técnica y de tiempo 
limitó el uso de este recurso. El estudio concluyó que sería idóneo que 
en las universidades y revistas científicas se tuviera acceso a un servicio 
de producción de gráficos, como sucede actualmente en los periódicos. 

Una investigación más en el mismo sentido es Las infografías como he-
rramienta didáctica: Aplicación en la enseñanza universitaria (Fernández, 
2021), la cual propuso el uso de la infografía en la enseñanza universita-
ria en la carrera de Filología Hispánica. El trabajo sugirió que las infografías 
pueden ser muy provechosas para el desarrollo de competencias en el 
estudiante por sus cualidades para sintetizar la información de una asig-
natura o un tema, y también porque la exposición visual ayuda a que el 
alumno reflexione y comprenda mejor.

Por otro lado, el trabajo Uso de infografías como material de estudio en 
docencia universitaria (Tárraga et al., 2018) propuso la elaboración de 
infografías durante la formación de los futuros docentes. El texto desta-
ca que la infografía se emplea habitualmente en el ámbito de la prensa y 
la publicidad, pero que también puede ser empleada en el ámbito edu-
cativo, ya que su carácter visual y su accesibilidad para hacer comprensibles 
los temas complejos la hace un buen recurso didáctico universitario. 
Para ello, utiliza el modelo DeFT, de Ainsworth (2006), como guía para 
su elaboración, el cual ayuda a los estudiantes a comprender mejor los 
conceptos que les son poco familiares o complejos. El estudio propone 
que, una vez planeado el contenido de una infografía, para su realización 
pueden emplearse programas gratuitos como Piktochart o Canva. Asimis-
mo, afirma que la infografía en el contexto de formación del docente 
ayuda a comprender contenidos complejos, permite la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) en la docencia, y 
ayuda al catedrático a familiarizarse con este recurso de gran potencial 
para la comunicación y el estudio dentro del aula.

Un texto más que muestra las ventajas del uso de las infografías es Investi-
gar, publicar y divulgar. Ciencia en infografías (Universidad eafit, 2020), 
el cual reúne más de 50 trabajos de los investigadores de la Universidad 
eafit publicados como artículos indexados en Web of Science y Scopus. 
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Dado que la divulgación de la ciencia requiere de un tratamiento particu-
lar para posibilitar que se comunique la información compleja al público 
no especializado, cobra relevancia la utilización de infografías. Al ser así, 
fue a través de éstas que se aplicó un análisis y tratamiento riguroso de 
la información, al tiempo que se dio rienda suelta a la creatividad y a la 
capacidad de síntesis al trabajar los conceptos para adecuarlos al len-
guaje y al medio sin perder el rigor científico.

Otro proyecto que destaca, ahora en el ambiente digital, es Aprendizaje 
significativo de bioseguridad a través de infografías interactivas (Díaz, 
2021), el cual identifica las apreciaciones, actitudes, experiencias y 
perspectivas en relación con el aprendizaje significativo de bioseguridad. 
Su propósito fue implementar a la infografía interactiva como recurso 
de una estrategia educativa en los docentes y estudiantes. Para ello, se 
realizó un estudio cualitativo con la técnica de grupos focales, definiendo 
categorías básicas y aplicando la teoría fundamentada. El estudio concluye 
proponiendo a la infografía interactiva como parte de una estrategia 
didáctica que propicia un proceso educativo dinámico, flexible, participa-
tivo y motivador, además de que impulsa el aprendizaje significativo, el 
trabajo colaborativo y el pensamiento crítico en estudiantes y docentes. 

Un trabajo en la misma línea es El uso de las infografías como tecnologías 
de la información y la comunicación (tic) en el ámbito de la enseñanza uni-
versitaria (Abdala, 2020). En él se expone el proceso de diseño, producción e 
intencionalidad pedagógica de la infografía como un recurso didáctico in-
teractivo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad 
semipresencial del ámbito universitario. El estudio resalta a la infografía 
digital como el material que forma parte de una estrategia pedagógica 
que promueve los saberes y como el medio que articula los recursos au-
lio-didácticos preexistentes de las asignaturas en los estudiantes.

Por otra parte, el proyecto Infografías de salud publicadas por organiza-
ciones y autoridades sanitarias en la red social Pinterest (Rivera, 2019) 
describe las publicaciones de organizaciones y autoridades sanitarias en 
la difusión de temas de salud en la red social Pinterest, esto mediante un 
diseño de investigación cuantitativo descriptivo, transversal no experi-
mental con las variables: contenido, difusión de la información e interacción 
en la red social. En los resultados destaca que la mayoría de las infogra-
fías contó con una estructura que facilitó la difusión de los contenidos, 
los cuales provenían de fuentes confiables. En contraste, la interacción 
entre los usuarios fue escasa en relación con la publicación de las info-
grafías. El estudio concluye indicando que conocer la manera en la que 
se comportan las audiencias en las redes sociales permite crear materia-
les más efectivos para el área de la salud.

Por otra parte, el trabajo Uso de infografías digitales como material de 
apoyo a la clase en la Universitat (Pastor et al., 2019) reúne un conjunto 
de infografías digitales realizadas con Infogram y Piktochart en su ver-
sión gratuita. Fueron creadas como apoyo a la docencia en la asignatura 
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de Trastorno de espectro autista, en el máster en Educación Especial, de 
la Universitat de Valéncia. La producción de infografías tuvo una valoración 
positiva como material de apoyo en el aula. La fácil identificación de conceptos 
clave y la recordación de información fueron los aspectos relevantes.

Por último, la investigación Uso de infografías didácticas para la ense-
ñanza en un sistema e-learning (Monroy, 2019) determinó la incidencia 
del uso de este material en un contexto educativo de e-learning. La in-
vestigación fue de enfoque mixto con un diseño exploratorio secuencial  
y descriptivo, empleó una muestra de 12 tutores de los niveles primaria y 
secundaria que se encontraban elaborando el material para el curso en 
plataforma y con conocimientos en Moodle, herramientas informáticas, 
construcción en contenidos digitales y experiencia en entornos virtua-
les de aprendizaje. En los resultados destaca que el uso de imágenes en 
una plataforma online es un lenguaje de comunicación que debe ma-
nejar los conceptos de manera sencilla y explícita. Algunos resultados 
tuvieron relación con otros estudios que exponen la importancia del 
lenguaje visual y las tic en un escenario virtual.

Se propuso confirmar el planteamiento de que somos criaturas visuales 
con atracción natural hacia las representaciones gráficas, y que éstas se 
hacen fundamentales al ser unas de las formas más eficaces para que el 
cerebro aprenda. Para ello, se interpretó la relevancia de la infografía 
como recurso didáctico en el aprendizaje mediante una investigación de 
enfoque cuantitativo, con diseño transversal, exploratorio descriptivo. 
Se aplicó un instrumento vía Microsoft Forms con 56 reactivos, de los 
cuales 18 estaban relacionados con el aprendizaje por medio de infografías. 
La muestra fue de 749 estudiantes de bachilleratos y licenciatura de la 
UA de C, de 14 centros de las unidades Torreón, Norte y Saltillo, México.

La lectura e interpretación de los resultados fue mediante el análisis de 
porcentajes que arrojó Microsoft Forms. Para ello, fueron consideradas 
únicamente las respuestas de las 18 preguntas enfocadas a la experien-
cia de usar infografías como material de aprendizaje.

Mediante gráficos se presentan a continuación las preferencias a las pre-
guntas que arrojó el instrumento aplicado mediante Microsoft Forms. 
De éstas destaca que para los estudiantes es mucho más fácil comprender 
un tema mediante una infografía, sobre todo si ésta es interactiva. Los 
alumnos manifestaron que la prefieren porque les parece que es muy 
útil en el proceso de aprendizaje, pues la información que contiene es 
suficiente para comprender un tema, además de que se requiere de 
poco tiempo para revisarla. 

 Método

 Resultados



www.zincografia.cuaad.udg.mx - Sección Referente || 38

Año 7      No. 14     Octubre 2023                                 DOI: 10.32870/zcr.v7i14.201                                            ISSN: 2448-8437

Considerando las respuestas de los estudiantes, se puede asumir que las 
infografías son atractivas para lograr un aprendizaje valioso y efectivo, 
lo cual cobra relevancia en los ambientes virtuales de aprendizaje.

Figura 3. En cuanto al tipo de infografía más eficiente para comprender un tema.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. En cuanto al propósito más importante de una infografía.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. En cuanto a estudiar un tema, qué tipo de infografía facilita la comprensión 
de éste.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. En cuanto a aprender algo del mundo actual a través de una infografía.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. En cuanto a la ayuda de una infografía para crear esquemas propios que 
permitan comprender un tema.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. En cuanto a la ayuda de una infografía para que uno mismo cree esque-
mas para estudiar un tema.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. En cuanto al uso de infografías como recurso de aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. En cuanto a la ayuda que han conseguido con una infografía para aplicar 
conocimiento en una situación real.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. En cuanto a la utilidad de la infografía en el aprendizaje virtual.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. En cuanto a si la información que se presenta en una infografía llega a 
ser suficiente para profundizar en un tema.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. En cuanto al apoyo en infografías para resolver en su totalidad las 
dudas sobre un tema.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. En cuanto al tiempo empleado de observación y análisis de infografías 
para estudiar un tema.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 14. Qué tan necesario consideran que sea que una infografía incluya tareas 
complementarias como lecturas, charlas, retos u otras actividades con la intención 
de mejorar la experiencia de un tema.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Qué tan necesario consideran que sea que una infografía incluya expe-
riencias de personas que complementen la información.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Qué tan necesario consideran que seque las infografías propongan la 
participación de quienes las consultan.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. En cuanto a qué tan atractivo consideran el aprendizaje por medio de 
infografías.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. En cuanto a considerar que el aprendizaje se hace valioso usando 
infografías.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. En cuanto a qué tan efectivo consideran el      aprendizaje interactivo 
usando infografías.
Fuente: Elaboración propia.
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La interpretación de los resultados se basó en la consideración de los 
porcentajes mayores. De ello resultaron las siguientes inferencias: 

Según los estudiantes, la infografía más eficiente para comprender un 
tema es la interactiva, porque tiene movimiento y sonido, ello sugiere 
que existe una preferencia por el material interactivo. Esta predilección 
va de la mano con la opinión de que la comprensión de los temas en las 
infografías se facilita si se compone con imágenes y texto. El trabajo Las 
infografìas: Uso en la educación (Arenas-Arredondo et al., 2021) ase-
gura que la infografía facilita la apropiación del conocimiento y logra 
adaptarse a cualquier tema, campo del conocimiento y nivel académico. 
Asimismo, Las infografías como herramienta didáctica: Aplicación en la 
enseñanza universitaria (Fernández, 2021) sugiere que su uso en el am-
biente universitario es provechoso para desarrollar competencias en el 
estudiante por sus cualidades para sintetizar la información de un tema.

De lo mencionado, los docentes pueden obtener pautas que apliquen a 
su trabajo práctico y teórico. Conocer cómo aprenden los estudiantes 
al usar imágenes permite mejorar las estrategias y métodos de apren-
dizaje, mientras que conocer cuáles son los mecanismos cerebrales que 
se activan y cómo trabajan permite proponer mejoras en las estrategias 
educativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para los estudiantes, las infografías son fundamentales porque en su ex-
periencia han aprendido algo del mundo actual a través de ellas. De igual 
modo, les son significativas porque les han servido como pauta para ge-
nerar sus propios esquemas y apuntes como forma de aprendizaje.

Los alumnos afirman usarlas con frecuencia para aprender un tema. Y 
también manifestaron que el conocimiento obtenido les ha sido de uti-
lidad para aplicarlo en la vida real.

Además, los estudiantes otorgan valor importante a la infografía porque 
consideran que la información que contiene es suficiente para profundi-
zar en un tema. Según su experiencia, su uso ha sido primordialmente 
para resolver dudas. En su valoración también influye el tiempo dedica-
do a estudiar un tema, ya que emplean de 10 a 45 minutos en la consulta 
de una infografía. 

En estas experiencias, como lo han sugerido Frith y Blakemore (2007), la 
estimulación ambiental producida con imágenes, texturas y sonidos im-
pacta en las áreas sensoriales del cerebro. En este punto, los docentes 
son fundamentales, ya que fungen como los proveedores de estrategias y 
técnicas para el aprendizaje, quienes conocen los momentos y elemen-
tos que estimulan el cerebro de los estudiantes.

Siempre que se usa la imaginación se generan cambios en nuestro or-
ganismo y esto provoca el aprendizaje. Las imágenes visuales estimulan 
nuestra imaginación y ello tiene repercusión en nuestras emociones, 

 Discusión
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esto quiere decir que existe una relación estrecha, pero sutil, entre el 
nivel de aprendizaje y la emoción producida por la información recibida 
con imágenes. Por ello, quizá los estudiantes consideran muy necesario 
que las infografías incluyan tareas complementarias (lecturas, charlas, 
retos u otras actividades) para mejorar la experiencia de un tema. De 
igual modo, estiman muy necesario que las infografías incluyan la expe-
riencia de otras personas, es decir, casos de estudio o ejemplos, y que 
propongan la participación e interacción del lector con el contenido, ya 
sea con preguntas, actividades o tareas. 

Ya que lo memorizado se va olvidando con el pasar del tiempo y un 
aprendizaje relacionado con el uso de la imaginación podría funcionar para 
recordar, dado que las imágenes sencillas son fáciles de imaginar y, por 
tanto, de recordar, es importante conocer las distintas formas de aprender, 
así como los canales de percepción, para utilizar métodos de enseñan-
za-aprendizaje que vayan de acuerdo con la forma en la que el estudiante 
almacena el conocimiento. 

Ya lo ha sugerido Alan Pavio (1960, citado en Frith y Blakemore, 2007): 
crear imágenes visuales potencia el aprendizaje. Es fácil recordar algo 
cuando lo relacionamos con una imagen, porque con ella se facilitan 
las conexiones conceptuales. Por ello, para los estudiantes resulta muy 
atractivo el aprendizaje cuando se usan infografías que otorgan valor al 
conocimiento que ellas mismas ofrecen.

Los beneficios prueban que la infografía es efectiva en el aprendizaje inte-
ractivo, principalmente en las modalidades del b-learning, m-learning o 
e-learning, donde debe generar el conocimiento por cuenta propia si-
guiendo los infográficos. En esta situación, el aprendizaje se da con la 
imitación, la forma más antigua de aprendizaje, la cual se presenta no sólo 
en la etapa en la que un individuo es estudiante, sino durante toda su vida.

Si se considera que los estudiantes reciben el conocimiento por los canales 
de percepción auditivo, visual y kinestésico, las infografías interactivas 
cobran especial relevancia al momento de la enseñanza-aprendizaje, ya 
que impactan en los tres canales y, por ello, se establecen como suma-
mente recomendables como material adecuado y útil en el aprendizaje 
autónomo y a distancia. 

Los ambientes que forman las tiC y el b-lerning permiten a las infografías, 
especialmente las interactivas, por su naturaleza, ser el elemento que 
amalgama los diferentes estilos de aprendizaje y ser el mejor medio para 
obtener conocimiento, sobre todo cuando de autoaprendizaje se trata. 
Más aún, considerando los tiempos y disposición que requiere el estu-
diante actual, quien ha debido adaptarse por diferentes causas a nuevos 
tipos de aprendizaje, como el híbrido y el remoto, que se han vuelto 
tendencia en todos los grados escolares.  

 Conclusiones
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 Resumen  Abstract

Keywords:  pictograms, diabetes mellitus type 2, arterial hyper-
tension, design, assessment

La Organización Mundial de la Salud (oms) manifiesta que la 
diabetes mellitus tipo 2 (dmt2) y la hipertensión arterial (hta) 
representan patologías de creciente incidencia en edades que van 
desde los jóvenes hasta los adultos mayores, causando la muer-
te y disminuyendo años de vida saludables de estos pacientes. 
Colateralmente, quienes padecen estas enfermedades presentan 
síntomas a nivel psicológico que interfieren en la manera en la que 
afrontan las enfermedades y tienen una repercusión no favorable 
en la adhesión al tratamiento de las mismas. 

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso que se realizó 
para desarrollar y evaluar pictogramas como imágenes incenti-
vantes motivacionales para pacientes con enfermedades crónico 
degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión 
arterial, mismos que fueron utilizados dentro de una aplicación 
digital. El proceso para el desarrollo y evaluación de dichos picto-
gramas estuvo estructurado en tres etapas: 1) definición de los 
mensajes a comunicar; 2) diseño y desarrollo de propuestas de 
pictogramas; y 3) evaluación y selección de las mejores propues-
tas para la comunicación del mensaje.

Los resultados sugieren que el proceso desarrollado puede ser 
eficaz para el diseño y evaluación de pictogramas para comuni-
car estados de ánimo positivos y así contribuir a un mejor estado 
de ánimo de los pacientes y mejorar su adhesión al tratamiento. 

The World Health Organization (who) states that diabetes mel-
litus type 2 (dmt2) and arterial hypertension (hypertension) 
represent pathologies of increasing incidence in ages ranging from 
young people to the elderly, causing death and reducing healthy 
years of life in these patients. Collaterally, those suffering from 
these diseases present psychological symptoms that interfere with 
how they cope with the diseases and have an unfavorable impact 
on adherence to their treatment.

This work aims to present the process carried out to develop and 
evaluate pictograms as motivational incentive images for patients 
with chronic degenerative diseases such as type 2 diabetes mellitus 
and arterial hypertension, which were used in a digital application. 
The process for developing and evaluating these pictograms was 
structured in three stages: 1) definition of the messages to be com-
municated; 2) design and development of pictogram proposals; and 
3) evaluation and selection of the best proposals for communicating 
the message.

The results suggest that the developed process can effectively de-
sign and evaluate pictograms to communicate positive moods, thus 
contributing to a better mood of patients and improving their ad-
herence to treatment.

Palabras clave: pictogramas, diabetes mellitus tipo 2, hiperten-
sión arterial, diseño, evaluación

Development and evaluation of pictograms to improve adherence 
to treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension
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 a presente investigación formó parte de un proyecto de vincu-
lación más amplio entre investigadores del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud (cucs) y del Centro Universitario de 

Arte, Arquitectura y Diseño (cuaad) de la Universidad de Guadalajara, 
con una industria del sector farmacéutico. El proyecto incluía el desa-
rrollo de una aplicación digital de inteligencia nutricional para pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 (dmt2) e hipertensión arterial (hta). Este 
artículo reporta específicamente la participación del equipo de investi-
gadores del cuaad que incluía el desarrollo de imágenes motivacionales 
denominadas “pictogramas”, con la finalidad de paliar el estado emocio-
nal que presentaban los pacientes, incorporando los mencionados pic-
togramas en las recetas del plan nutricional de cada uno de ellos. 

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso que se realizó para 
desarrollar y evaluar pictogramas como imágenes incentivantes mo-
tivacionales para pacientes con enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Dichas imá-
genes fueron utilizadas dentro de una aplicación digital como parte 
del seguimiento del tratamiento médico de intervención paliativa en 
la sintomatología psicológica de los pacientes buscando una mejor ad-
hesión al tratamiento. Es importante destacar que en este trabajo no 
se reporta el uso posterior de los pictogramas y/o el desarrollo de la 
aplicación digital.

a) Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial

La Organización Mundial de la Salud señala que la diabetes mellitus tipo 
2 y la hipertensión arterial representan patologías de creciente inciden-
cia en la población en general a partir de los 18 años, pero que poseen 
especial relevancia en los adultos mayores, causando miles de muertes 
cada año y disminuyendo los años de vida saludables de las personas 
que las sufren. Colateralmente, dichos pacientes presentan síntomas a 
nivel psicológico que interfieren con su capacidad de afrontar la enfer-
medad para llevar una calidad de vida saludable y una mejor adhesión 
al tratamiento.

 Introducción
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En México, la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. específica que 
de los ciudadanos que presentaron dtm2 e hta al primer semestre del 
2017, poco más de la quinta parte se ubica en la considerada edad pro-
ductiva, mientras que los diagnosticados con obesidad aumentan, para 
el mismo grupo etario, hasta cerca de la mitad del total.

El problema con estas patologías es que pueden dejar incapacitados 
a quienes las padecen o derivar en otras enfermedades mortales. La 
Secretaría de Salud (ssa) marca como uno de sus principales desafíos 
atender y reducir este tipo de condiciones crónicas no transmisibles, 
pues 70% de la población mexicana tiene obesidad, 30% hipertensión 
y 9% diabetes, según estadísticas de la propia dependencia federal. La 
dmt2, como la refieren Noda, Pérez, Malaga y Aphang (2008), es una 
enfermedad metabólica crónica, asociada al desarrollo de complicacio-
nes irreversibles, invalidantes, y aun mortales, con notable afectación 
de la calidad de vida si el tratamiento es inadecuado. Una condición básica 
para que no afecte de manera complicada la calidad de vida de los pacien-
tes es que éste se adhiera al tratamiento, lo que sólo puede conseguirse 
si el paciente interioriza lo que significa ser portador de la enfermedad 
y las potenciales complicaciones a las que está expuesto, al tiempo que 
entiende la racionalidad y los riesgos del tratamiento. Para lograr todo 
esto se necesita que el paciente tenga conocimientos adecuados sobre 
la enfermedad.

Un estado de salud satisfactorio para estos pacientes es un elemento 
medular para el desempeño de cualquier actividad, por lo que su pérdida 
también altera el funcionamiento cotidiano de quien enfrenta esta situa-
ción, comprometiendo su calidad de vida. Desde la óptica de la Medicina 
Conductual y la Psicología de la Salud, la calidad de vida denota la forma 
de responder del individuo ante las situaciones cotidianas (Moreno y 
Ximénez, 1996). La salud como componente de la calidad de vida se ha 
tornado en una de las variables que afecta otros componentes de la vida 
diaria de los pacientes, como son el trabajo, la autonomía, las relaciones 
sociales, el ocio, el estado emocional, etc., por lo que progresivamente 
ocupa un lugar central que alerta sobre la necesidad de intensificar las 
estrategias para la detección, el control, el tratamiento y la prevención 
de la hipertensión arterial y la diabetes en México. 

Por otra parte, Almeida y Matos (2003) han observado que el control 
metabólico y la adherencia terapéutica pueden predecirse a través de 
variables psicológicas, como el afrontamiento emocional, instrumental, 
y el apoyo social médico. Se busca que este conocimiento permita dise-
ñar y, en su caso, instrumentar intervenciones que restauren o mejoren 
la calidad de vida y la adherencia terapéutica de la población con los 
padecimientos señalados. Para someter a prueba la eficacia de estas 
intervenciones se requieren sistemas de registro y observación adecua-
dos, sensibles, válidos y confiables desde la óptica del comportamiento 
de los pacientes con dichas patologías (Riveros, Cortazar-Palapa, Alcazar 
y Sánchez-Sosa, 2005).
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Su sólo diagnóstico implica la pérdida del estado de salud, además de 
la puesta en marcha de cuidados y nuevas rutinas que permitan seguir 
las instrucciones del equipo de salud. En el caso de los pacientes con 
diabetes, se han informado mayores niveles de depresión (hasta seis 
veces más alta que en el resto de la población), ansiedad, estrés, hos-
tilidad, baja autoestima y sentimientos de desesperanza y minusvalía 
(Velasco y Sinibaldi, 2001). En el caso de la hipertensión arterial, el es-
trés y la ansiedad es una dimensión naturalmente asociada con ella por 
las reacciones fisiológicas que implica (Varela, 2010). Además, por su 
sintomatología, son los pacientes con hipertensión los que tienen más 
probabilidades de desarrollar un trastorno de ansiedad en comparación 
con otras condiciones crónicas.

Por lo tanto, la literatura expone la importancia de la adherencia a un 
tratamiento en relación con la calidad de vida de los pacientes. Es por 
ello que el desarrollo de la presente investigación se enfocó en el aspec-
to emocional, con la intención de contribuir en la mejora de la calidad de 
vida del paciente en vinculación con su tratamiento nutricional.

b) Motivación y reforzadores positivos

El término motivación deriva del latín movere (moverse). El Dicciona-
rio de la Real Academia la define en su tercera acepción como “ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 
con interés y diligencia” (2022, s. p.). Ésta última define perfectamente 
el concepto al que se puede hacer referencia en el contexto educativo. 
Pintrich y Schunk (2006) definen la motivación como el proceso que 
nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la 
mantiene; mientras que para Boza y Tozcano (2012) es más un proceso 
que un producto, implica la existencia de unas metas, requiere cierta 
actividad (física o mental), y es una actividad decidida y sostenida.

Habitualmente se ha diferenciado entre motivación extrínseca e intrín-
seca. La motivación extrínseca es la que lleva a la realización de una 
tarea como medio para conseguir un fin, por tanto, depende de incenti-
vos externos. Los incentivos extrínsecos proporcionan una satisfacción 
independiente de la actividad misma. En contraparte, la motivación in-
trínseca no depende de incentivos externos, si no que éstos son inhe-
rentes a la propia actividad. Las actividades intrínsecamente motivadas 
son interesantes por sí mismas y no necesitan reforzamiento alguno. 
Estos dos tipos de motivación no son dos polos contrapuestos y están 
vinculados a un momento y contexto (Pintrich y Schunk, 2006).

La presente investigación se centró en la motivación extrínseca, la cual, 
como ya se mencionó, necesita de incentivos externos, en este caso de-
nominados reforzadores positivos, los cuales, según el enfoque conduc-
tista, se dan a través de un condicionamiento instrumental en donde se 
produce una retroalimentación que sigue a la respuesta reforzada. En 
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este caso, el reforzador positivo, según Rojas (2001), es un estímulo 
cuya presencia hace que sea más fuerte una conducta.

Hoy día existe evidencia del desarrollo y uso de aplicaciones digitales 
que buscan funcionar como reforzadores para mejorar la salud mental 
(Rodríguez-Riesco y Senín-Calderón, 2022) y la mejora en la adhesión a 
los tratamientos clínicos (Porras-Leiva, Richmond-Solera, García-Calvo 
y Jensen, 2016). Destaca que, a menudo, las aplicaciones digitales hacen 
uso de pictogramas para actuar como reforzadores y como un recurso 
efectivo para la trasmisión de mensajes.

c) Pictogramas 

En virtud de que un ingrediente medular del deterioro de estos pacien-
tes en su comportamiento humano es el psicológico, el tratamiento de las 
áreas afectadas por el proceso de enfermedad deberá permitir al paciente 
la restauración y/o mejora de su adherencia terapéutica, bienestar emo-
cional y calidad de vida. En ese sentido, en la presente investigación se 
propone el uso de imágenes incentivantes motivacionales o pictogra-
mas. Prado y Ávila (2010) señalan que los pictogramas tienen la función 
primordial de describir acciones y funciones por medio de la utilización de 
imágenes de objetos familiares, que no requieren de un aprendizaje espe-
cial para comprender el mensaje. El interés primordial de generarlos fue 
para que sirvieran como reforzadores positivos en la vida cotidiana de 
los pacientes.

a) Diseñar varios símbolos para el mensaje. 

b) El diseño del pictograma debe de presentar límite definido, 
así como el cierre de la forma.

c) El pictograma debe de retomar los aspectos de equilibrio de 
la forma.  

d) Incluir en el pictograma los suficientes detalles (y no más) 
para que sea reconocible. 

e) Utilizar algún tipo de borde.

f) Cuando se tenga duda del entendimiento por parte del usua-
rio, se debe utilizar tanto rótulo como figura. 

g) Considerar distancia de visión e iluminación. 

h) Comprobar la efectividad por medio de experimentación 
perceptual.



Año 7      No. 14     Octubre 2023                                   DOI: 10.32870/zcr.v7i14.195                                          ISSN: 2448-8437

www.zincografia.cuaad.udg.mx - Sección Comunicación || 55

 Método El proceso para el desarrollo y evaluación de pictogramas se trató de 
un estudio de corte transversal, mismo que estuvo estructurado en las 
siguientes etapas: 1) definición de los mensajes a comunicar; 2) diseño 
y desarrollo de propuestas de pictogramas; y 3) evaluación y selección 
de las mejores propuestas para la comunicación del mensaje.

Etapa 1. Definición de los mensajes a comunicar

Para el diseño y desarrollo de pictogramas es de fundamental importan-
cia definir claramente cuáles son los mensajes que se quieren comuni-
car. El proceso para definir los mensajes inició en una etapa previa a este 
estudio, como parte de las actividades del equipo de investigadores en 
cucs. En dicha etapa se utilizaron dos escalas para valorar el estado 
emocional de pacientes con dtm2 e hta. Las escalas utilizadas fueron: 
1) la Subescala de hostilidad del inventario de personalidad dsm-5 (pid-5) 
adulto de Krueger, Derringer, Markon, Watson y Skodol (2013); y 2) la 
Escala de Estrés Percibido (pss) de Remor (2006).

La Subescala de hostilidad del inventario de personalidad dsm-5 (pid-5) 
adulto contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosti-
car trastornos mentales, y consta de 10 reactivos. Los resultados se co-
difican bajo tres niveles, a saber: a) bajo nivel de hostilidad, b) moderado 
nivel de hostilidad y c) alto nivel de hostilidad. Por su parte, la Escala de 
Estrés Percibido fue diseñada para medir el grado en que las situaciones 
en la vida se valoran como estresantes. La versión española de la pss 
consta de 14 reactivos. Los resultados se codifican bajo cuatro niveles; 
a saber: a) sin estrés percibido, b) muy bajo nivel de estrés percibido, c) 
moderado nivel de estrés percibido y d) alto nivel de estrés percibido. 

Con base en la combinación de las categorías de las Escalas de Hostili-
dad y Estrés se generó una primera descripción de tipos de estado de 
ánimo. Por ejemplo, de una combinación de hostilidad baja y sin estrés, 
resultó un estado de ánimo “alegre controlado”. Después, dado que la 
finalidad era propiciar en los pacientes una mejora en sus estados emo-
cionales, se propuso la creación de un antónimo para generar un refor-
zador positivo. Así, con excepción del estado alegre controlado, se creó 
un antónimo para cada uno de los 12 estados de ánimo creados a partir 
de la combinación de las dos escalas. La tabla 1 muestra los valores de 
hostilidad y estrés, la descripción del resultado de su combinación y el 
antónimo para cada uno de esos estados. De esta etapa se decidió que los 
mensajes a comunicar debían estar asociados a los reforzadores positivos.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Descripción de estados de ánimo y sus reforzadores positivos

Una vez que se tuvieron los reforzadores positivos, el equipo de inves-
tigación del cuaad preparó una encuesta de lápiz y papel, la cual se 
estructuró en relación con las 12 posibles categorías de combinación de 
las Escalas de Hostilidad y Estrés. El objetivo de la encuesta era identifi-
car acciones asociadas a cada uno de los reforzadores positivos, mismas 
que serían la base para el diseño y desarrollo de los pictogramas en la 
etapa subsecuente. 

La muestra de participantes en la encuesta estuvo conformada por 25 
personas, hombres y mujeres cuyas edades oscilaron entre los 28 y 63 
años. Se empleó la técnica de muestreo no probabilístico bola de nieve. 
Como criterio de inclusión se seleccionó a cualquier persona que tu-
viera diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y/o hipertensión arterial 
emitida por un profesional del área de la salud, que estuviese dispuesto 
a colaborar en la presente investigación y respondiera en su totalidad a 
la aplicación del instrumento (encuesta). La tabla 2 muestra las frases 
incompletas que se utilizaron en la encuesta. 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Frases para identificar acciones asociadas a los reforzadores positivos

Etapa 2. Diseño y desarrollo de propuestas de pictogramas

Después de identificar las acciones asociadas a los reforzadores positi-
vos, se procedió a desarrollar el diseño de propuestas para los pictogra-
mas. En esta etapa, se invitó a tres estudiantes de diseño gráfico para 
generar tres propuestas por cada una de las acciones a representar. 
Cada estudiante desarrolló las propuestas para cuatro de las acciones. 
En total, 36 propuestas fueron diseñadas, las cuales se describen y 
presentan en la tabla 3, dentro de la siguiente etapa. 

Las propuestas de los pictogramas fueron desarrolladas siguiendo los li-
neamientos de Prado y Ávila (2010) y con las siguientes especificaciones 
técnicas: Color Azul Pantone 7683CP (según NOM-026-STPS-2008); 
tipografía Arial Black: desde 40pts hasta 80pts según la frase; forma 
cuadrada (según NOM-026-STPS-2008).

Etapa 3. Evaluación y selección de los pictogramas para la 
comunicación del mensaje

Para la evaluación de los pictogramas desarrollados en la etapa 2, se 
realizó una encuesta de lápiz y papel. La muestra estuvo conformada 
por 105 personas de ambos sexos, con edades de entre 20 y 85 años. 
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Se empleó la técnica de muestreo no probabilístico bola de nieve. Se 
incluyó a cualquier sujeto que tuviera diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 2 y/o hipertensión arterial emitida por un profesional del área de 
la salud, que estuviera dispuesto a colaborar en la investigación y que 
completara en su totalidad a la aplicación del instrumento (encuesta).

Como parte del procedimiento se les pidió a los participantes el llenado 
de datos demográficos para la descripción de la población; después se 
les mostraron las 12 acciones asociadas con estados de ánimo según los 
antónimos que se obtuvieron en las etapas anteriores y las imágenes 
asociadas a esas acciones diseñadas previamente en forma de pictogra-
mas. Se les pidió que eligieran el pictograma que mejor representara la 
acción descrita. 

La tabla 3 muestra parte del instrumento utilizado y las 36 imágenes 
asociadas a las 12 acciones identificadas con los reforzadores positivos.

Tabla 3. Pictogramas diseñados en torno a los reforzadores positivos
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Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que, durante todas las etapas de este proyecto, 
las consideraciones éticas se realizaron con base en el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (1987), 
Título Segundo, Capítulo I, Artículo 17, bajo el cual, la presente investi-
gación se considera de riesgo mínimo. La identidad de cada participante 
fue bajo estricta confidencialidad. Además, se solicitó su consentimien-
to verbal para aplicar el instrumento (encuesta).

 Resultados Los resultados que se obtuvieron en la etapa 2, es decir, en la aplica-
ción de las encuestas de la asociación de frases según la categoría de la 
Subescala de Hostilidad del inventario de personalidad dsm-5 (pid-5) 
adulto y la Escala de Estrés Percibido (pss) son los siguientes:

Participaron 25 sujetos, de los cuales 72% eran del sexo femenino y 28% 
del masculino, con edades que oscilaron entre los 28 y los 63 años. El 
total de la población tenía nivel educativo de licenciatura, todos con 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y/o hipertensión arterial. 

En la tabla 4 se describen las acciones que tuvieron una mayor asocia-
ción con los reforzadores positivos vinculados a los estados de ánimo, 
procesadas en el programa Atlas Ti, para análisis cualitativo.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Reforzadores positivos y sus acciones asociadas

Las descripciones de las acciones referidas fueron las que dieron la 
pauta para la elaboración de las imágenes incentivantes motivaciona-
les o pictogramas.

Los resultados de la etapa 3 se obtuvieron con la implementación del 
procesador estadístico informático SPSS 23.0. Se aplicaron 105 encues-
tas, 66 de las cuales fueron respondidas por participantes del sexo fe-
menino (63%), mientras que 39 fueron contestadas por personas del 
sexo masculino (37%). La edad de los participantes osciló entre los 20 
y 85 años, con una media de 44 años. Se realizó una agrupación de tres 
segmentos según Papalia, Wendkos y Duskin (2010), en relación con la 
etapa de desarrollo, que se describe a continuación: en Adultez Tempra-
na (de 20 a 40 años) se concentró 35% de la población en estudio, en 
Adultez Media (de 40 a 65 años) se ubicó 55%, es decir, la mitad de la 
población encuestada, y en Adultez Tardía (65 años en adelante) sólo 
10% de los participantes.

El nivel educativo de la población estuvo distribuido de la siguiente mane-
ra: primaria (9%), educación secundaria (13%), nivel técnico (6%), nivel 
medio superior (11%), nivel superior (46%) y posgrado (15%). De los 
participantes, 45% manifestó tener diagnóstico de dmt2, 37% de hta y 
18% de ambos.
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A continuación, la tabla 5 muestra cada uno de los reforzadores positi-
vos, la acción asociada por los participantes, el pictograma elegido por 
el mayor número de encuestados y el porcentaje recibido de las tres 
propuestas de las imágenes incentivantes motivacionales denomina-
das “pictogramas”.

Tabla 5. Resultados del pictograma seleccionado
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Fuente: Elaboración propia.

A partir de estas imágenes se sugirió hacer una nueva evaluación 
y un rediseño de los pictogramas antes de que fueran implemen-
tados en la app correspondiente y fueran utilizados en el beneficio 
de la adhesión al tratamiento de los pacientes con los padecimien-
tos crónicos en cuestión. De igual manera, se hicieron las siguien-
tes sugerencias para el uso de las imágenes incentivantes:

1. Se sugiere que la ubicación de la información sea en la PARTE 
SUPERIOR IZQUIERDA, pues se ha comprobado que cuando 
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se lee un texto en una página completa o en una pantalla de 
computadora, es más fácil localizar la información (Grahame, 
Laberge y Scialfa, 2004; Woodson y Conover, 1973; en Prado 
y Ávila, 2010).

2. Se sugiere que la orientación de la información sea horizon-
tal, pues es reconocida mucho más rápido que la colocada en 
vertical, según Prado y Ávila (2010).

3. Se sugiere que la imagen incentivante motivacional que ini-
cia en la receta del LUNES sea la que contiene la FRASE. Por 
ejemplo: “Escuchar música” iría con la imagen y, subsecuente-
mente, los demás días sólo presentarían la imagen sin el rótulo.

El objetivo de este trabajo era presentar el proceso que se realizó para 
desarrollar y evaluar pictogramas como imágenes incentivantes moti-
vacionales para pacientes con enfermedades crónico degenerativas, 
como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial, mismos que 
pudieran ser utilizados como parte de una aplicación digital. Por tanto, 
el trabajo muestra las diferentes etapas que se siguieron para lograrlo, 
desde la generación de los mensajes, el desarrollo de los pictogramas y 
su evaluación. 

En general, se puede concluir que, el implementar dichos pictogramas 
con acciones a nivel psicológico en las intervenciones médicas puede ser 
eficaz para mejorar el estado de ánimo de los pacientes y, por ende, su 
tratamiento. Sin embargo, también se reconoce que las propuestas de 
pictogramas son susceptibles a ser mejoradas, lo cual se lograría con un 
proceso iterativo sobre las etapas de evaluación y rediseño. 

Por otra parte, cabe aclarar que el diseño de los pictogramas, su forma 
y, sobre todo, su color, no causan ninguna confusión en la percepción 
visual y función reforzadora positiva en los pacientes si se presentan en 
blanco y negro, en pantalla de computadora o en papel impreso, ya que 
el reforzamiento de la conducta se encuentra en la imagen que repre-
senta la acción (Prado y Ávila, 2010). 

Sobre la posibilidad de la adherencia al tratamiento y el control metabó-
lico, como se mencionó desde la postura de Almeida y Matos (2003), se 
puede predecir que, a través del apoyo emocional por medio de ciertos 
instrumentos, estos pacientes coadyuvan a un mejor estado de su salud 
mental. En este caso, con el diseño de las imágenes motivacionales se 
puede contribuir a la mejora en su vida cotidiana y a la consistencia en la 
ingesta de los medicamentos propios de su tratamiento.

Sin embargo, es importante que en un momento posterior se realicen 
investigaciones que corroboren tanto los resultados positivos de esta 

 Conclusiones
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intervención con los pacientes de las mencionadas sintomatologías, 
como las acciones sugeridas en cada uno de los pictogramas, al mismo 
tiempo que se identifiquen la significancia en la calidad de vida de las 
personas y su adherencia al tratamiento.   
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 Resumen  Abstract
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La presente investigación se enfoca en el análisis del cáncer de 
mama y su relación con las secuelas físicas y psicológicas que 
afectan la identidad femenina y el autoconcepto de las sobrevi-
vientes, originando en ellas un desgaste emocional y una posi-
ble crisis de identidad. En Perú, durante 2019, se reportaron 6 
985 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 1 858 fue-
ron letales y 5 127 lograron recuperarse (Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas [inen], 2020). De acuerdo con esto, 
se formula la siguiente pregunta: ¿Qué sucede después de haber 
vencido la batalla contra el cáncer de mama? 

En respuesta a esta situación nace Sumak Mama, historias de 
vida, un proyecto de diseño y fotografía que busca concientizar 
sobre las secuelas físicas y psicológicas del tratamiento oncológi-
co mamario con base en los testimonios de las pacientes y sobre-
vivientes de la enfermedad. Utilizando el retrato fotográfico, el 
proyecto tiene como objetivos comunicar a las sobrevivientes la 
importancia de llevar una terapia psicológica que acompañe su re-
cuperación física; y promover la prevención de la enfermedad, así 
como el respeto a las pacientes, dando a conocer su experiencia.

En ese marco, el proyecto evidenció la necesidad de crear espa-
cios dedicados a exponer problemáticas relacionadas con la salud 
de la mujer que fomenten el diálogo y expongan aspectos que 
podrían mejorar la calidad de vida de las afectadas. Asimismo, se 
demostró la importancia del apoyo del entorno familiar y de la 
comunidad para lograr una rehabilitación integral en las sobrevi-
vientes y pacientes de cáncer de mama.

The present research focuses on the analysis of breast cancer and 
its relationship with the physical and psychological sequelae that 
affect the female identity and self-concept of survivors, causing 
emotional exhaustion and a possible identity crisis in them. In 
Peru, during 2019, 6,985 new cases of breast cancer were reported, 
of which 1,858 were fatal and 5,127 managed to recover (National 
Institute of Neoplastic Diseases [INEN], 2020). Accordingly, the 
following question is asked: What happens after having won the bat-
tle against breast cancer?

In response to this situation, Sumak Mama, life stories, was born, 
a design and photography project that seeks to raise awareness 
about the physical and psychological consequences of breast can-
cer treatment based on the testimonies of patients and survivors of 
the disease. Using photographic portraits, the project aims to com-
municate to survivors the importance of undergoing psychological 
therapy to accompany their physical recovery; and promote the pre-
vention of the disease, as well as respect for patients, making their 
experience known.

In this framework, the project highlighted the need to create spa-
ces dedicated to exposing problems related to women's health that 
encourage dialogue and expose aspects that could improve the 
quality of life of those affected. Likewise, the importance of support 
from the family environment and the community was demonstrated 
to achieve comprehensive rehabilitation in breast cancer survivors 
and patients.

Palabras clave: diseño gráfico, fotografía, exposición, cáncer

Sumak Mama, life stories: Portrait photography to raise awareness about the culture 
of post-chemo rehabilitation in women who have suffered from breast cancer
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 El proyecto analiza los efectos a nivel físico y psicológico en las 
mujeres que han padecido cáncer de mama; secuelas que afec-
tan su autopercepción y resultan en un desgaste emocional y 

una potencial crisis de identidad. Es importante hacer hincapié en que, en 
la actualidad, los tratamientos oncológicos se han perfeccionado, por lo 
que la tasa de supervivencia es de 99% en un diagnóstico temprano y de 
27% en etapas avanzadas (Sausa, 2019). En ese sentido, para combatir 
las secuelas de esta enfermedad se busca reforzar una cultura de rehabi-
litación integral desde el diagnóstico hasta el proceso de recuperación.

El tratamiento de esta enfermedad y su recuperación es debilitante, 
se refleja físicamente con la pérdida del cabello y de los senos, que, de 
acuerdo con Amayra, Etxeberria y Valdoseda (2001), generan en las 
afectadas una sensación de vacío, automutilación y decaimiento de la 
imagen corporal que, a su vez, en el aspecto emocional, se expresa en 
sentimientos relacionados con tristeza, soledad, desesperanza, impo-
tencia, baja autoestima y depresión (Amayra et al., 2001). Lo descrito 
afecta negativamente a las pacientes, debido a que se enfrentan con las 
exigencias y los estereotipos de belleza marcados por la sociedad. Los 
senos son rasgos que definen el cuerpo femenino, cuya representación 
social se relaciona con la sexualidad y la experiencia de la maternidad, 
aspectos que son altamente valorados por las mujeres (Figueroa-Varela, 
Rivera-Heredia y Navarro-Hernández, 2016). La crisis de identidad e 
inestabilidad emocional se percibe en casi todas las pacientes, debido 
a la falta de un tratamiento que aborde integralmente los efectos de la 
enfermedad desde el diagnóstico hasta el proceso de rehabilitación. El 
entorno cercano —la familia, los amigos—, así como la sociedad en ge-
neral, necesitan estar informados y ser conscientes del problema para 
ayudar a las sobrevivientes de cáncer en su proceso de recuperación.

En el Perú, la mayoría de las campañas están enfocadas en la preven-
ción de la enfermedad, por lo que se necesita reforzar la importancia del 
acompañamiento emocional y psicológico en las pacientes para su recu-
peración y reintegración en la sociedad. De acuerdo con el Ministerio de 
Salud (Minsa, 2021), este padecimiento representa la segunda neopla-
sia más frecuente del país, siendo las más afectadas mujeres de 35 años 

 Introducción
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en adelante. Asimismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemio-
logía, Prevención y Control de Enfermedades del Perú (cdc, 2022), su 
incidencia supera el cáncer uterino y colorrectal (Cáncer de mama: si se 
detecta a tiempo, tiene un 90% de probabilidades de curación, 2022).

Ante esta situación, el proyecto Sumak Mama busca ayudar a las pa-
cientes a superar las secuelas psicológicas y emocionales relacionadas 
con el cáncer de mama, utilizando la fotografía como herramienta de co-
municación visual. A través de una exposición fotográfica se diseña un 
espacio con el interés fundamental de reforzar la cultura de la rehabili-
tación respecto a esta enfermedad y crear conciencia sobre los efectos 
psicológicos en las mujeres que la padecieron.

 Fundamentación teórica Cáncer de mama

Es un tipo de cáncer que surge por el crecimiento descontrolado de las 
células mamarias. Regularmente, las células crecen y se dividen para ge-
nerar nuevas, en algunos casos este proceso se desordena y el cuerpo 
no desecha las células viejas o dañadas, lo que permite que se formen 
masas de tejidos comúnmente diagnosticadas como tumores (Ameri-
can Cancer Society, 2019; inen, 2020). 

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mundial de la 
Salud (oms), en 2018, el cáncer de mama tuvo 25.2% de incidencia y 
15.1% de mortalidad en todos los casos recogidos en América. Dos años 
después, 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con esta enfer-
medad, de las cuales 685 000 perdieron la vida. Sin embargo, se registró 
que 7.8 millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama duran-
te los cinco años anteriores sobrevivieron, lo que hace que el nivel de 
incidencia de este tipo de cáncer sea el mayor del mundo. Asimismo, se 
estima que para el 2030 los diagnósticos aumentarán en 572 000, con 
un índice de 130 000 muertes en América Latina y el Caribe (Organiza-
ción Panamericana de la Salud [ops], 2023).

El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres; sin em-
bargo, para los primeros es una enfermedad poco frecuente, menos de 
1% de todos los casos presentados se producen en esta parte de la po-
blación. Las mujeres corren mayor riesgo de padecer esta enfermedad 
debido a factores relacionados con la edad, la herencia, entre otros as-
pectos fisiológicos. Por otro lado, el proceso de recuperación es compli-
cado y no se detiene una vez vencida la enfermedad, sino que requiere 
un tratamiento que aborde el trauma psicológico y emocional producto 
de los cambios físicos experimentados.

En ese sentido, el presente proyecto se enfoca en las mujeres sobrevivien-
tes de cáncer de mama, así como en las secuelas físicas y psicológicas que 
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afectan su autopercepción y que convergen en un deterioro emocional 
y una virtual crisis de identidad. El objetivo principal es propiciar la con-
cientización —tanto en las mujeres que han padecido cáncer de mama 
como en sus familiares— de la importancia de la rehabilitación posterior 
a un tratamiento oncológico.

La imagen de la mujer y su relación con el cáncer de mama

El cáncer de mama presenta secuelas físicas que afectan la imagen corpo-
ral de la mujer y la enfrentan con el estereotipo físico de belleza impuesto 
por la sociedad. Esto puede generar sentimientos negativos en la per-
sona afectada, como una percepción de pérdida de la feminidad y de 
la integridad corporal por no sentirse atractiva, demostrando dificultad 
para verse al espejo desnuda (Sebastián, Bueno y Mateos, 2002).

Varios especialistas recomiendan a las pacientes diagnosticadas con 
cáncer realizar una terapia psicológica desde el inicio de su tratamiento, 
ya que con ello pueden afrontar los cambios que su cuerpo va a eviden-
ciar a lo largo de la enfermedad (Greer, 1992). Quienes sufren de cáncer 
experimentan un impacto significativo a nivel psicológico, debido a que 
lo asocian con la muerte, la discapacidad, el miedo a la desfiguración 
física, el aislamiento y la soledad (Juárez y Almanza, 2011). Incluso, un 
gran número de las afectadas sobrellevan las cinco fases de duelo del 
modelo de Kübler Ross (1992): negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación. Algunos aspectos fundamentales para poder manejar este 
tratamiento están basados en el apoyo sociofamiliar, en la actitud lu-
chadora y optimista, y en mantener una buena relación con los médicos 
(Barón, Ruiz, Alba, Saiz, Enguita y Bazaco, 2022).

En ese sentido, para combatir las consecuencias del cáncer de mama a 
nivel psicológico y emocional es importante informar y concientizar a la 
sociedad sobre el problema, para conseguir una rehabilitación integral 
que tenga como punto de partida la aceptación de la comunidad, y con 
esto lograr que las pacientes y su entorno cercano colectivamente logren 
reintegrarse a la sociedad al construir una percepción positiva del cuer-
po femenino, un tipo de belleza que evidencia lucha y valentía. En ese 
aspecto, la fotografía es una herramienta determinante, porque, como 
afirma Múnera (2020), relatamos nuestra historia con imágenes, cuya 
fuerza proviene de que son realidades materiales con la capacidad de 
transformar lo que nos rodea.

La fotografía como herramienta de comunicación visual

La fotografía, considerada uno de los mayores inventos del siglo xix, ha 
pasado por una larga evolución como parte del desarrollo tecnológico 
y comunicacional de la humanidad. De esta manera, se ha convertido 
en uno de los elementos activos de la historia, debido a su contribución 
como medio de representación visual y a su capacidad narrativa y de 
persuasión (Newhall, 1983). 
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Como afirma Dubois (1986): “Si hay en la fotografía una fuerza viva 
irresistible, si hay en ella algo que parece de una gravedad absoluta, es 
que, con la fotografía, nos resulta imposible pensar la imagen fuera del 
acto que la hace posible” (p. 36). Esto nos da a entender que el acto de 
realizar una fotografía no sólo se reduce al momento en el cual se pre-
siona el disparador, sino que en el resultado interviene el contexto del 
momento capturado y la preparación e intención detrás del mismo. De 
las Heras (2011), en su libro El testimonio de las imágenes, menciona: 
“Mientras hacer una historia ‘de’ la fotografía, la convierte en el objeto 
mismo de la investigación, hacer una historia ‘desde’ o ‘a través’ de la fo-
tografía, implica que se transforme en un instrumento de investigación, 
de análisis e interpretación de la Historia” (p. 22).

Ambos autores hacen hincapié en el uso de la fotografía como método 
aplicado y su utilidad como instrumento para dar a conocer historias 
que perduren en el tiempo con un propósito. En ese marco, la presente 
investigación utiliza el retrato social y el visual storytelling, debido a 
que son técnicas que permiten reforzar la participación y el compro-
miso de las personas involucradas, al facilitar la conexión emocional con 
el problema tratado. De acuerdo con Molinet (2016), el retrato fotográ-
fico es una herramienta que, además de registrar o tergiversar la reali-
dad, permite estudiar la identidad desde una dimensión visual. Indica 
que las representaciones fotográficas, además de describir al retratado, 
reflejan una identidad y un contexto definido, por lo que sobrepasan la 
realidad y motivan a la reflexión de lo observado. 

 Metodología empleada Los actores principales del proyecto son mujeres sobrevivientes al cán-
cer de mama, secundadas por sus familiares, oncólogos, cirujanos y 
psicólogos. Respecto a las herramientas, se emplearon testimonios, en-
trevistas a los actores, recopilación de la información y material visual 
como fotografías y videos.

Durante la investigación se buscó abordar el problema identificado uti-
lizando la fotografía como herramienta de comunicación y sensibilización 
social. El proceso dio inicio con la convocatoria de las posibles participan-
tes del proyecto. Para esto se realizó una publicación en Instagram y se 
aplicaron encuestas por medio de Google Forms.

El proyecto se vio limitado debido a la pandemia causada por el COVID-19, 
por ello, se seleccionaron tres mujeres sobrevivientes de cáncer de mama 
de manera virtual y las sesiones con ellas se realizaron en espacios abier-
tos y bajo los protocolos de bioseguridad. Primero se les realizaron 
entrevistas con el objetivo de conocer su historia y sus experiencias 
personales con la enfermedad. Luego se realizaron las sesiones foto-
gráficas para transmitir la resiliencia y la superación desde un enfoque 
personal, con un estilo cálido y humano. Posteriormente, se inició el 
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proceso de edición y posproducción. Al finalizar, se diseñaron las piezas 
gráficas para la identidad del proyecto y su aplicación en redes sociales 
como Instagram y Facebook.

Además, como parte del proceso de investigación, se realizaron dos en-
trevistas a especialistas en Psicología Oncológica y Ginecología. Asimis-
mo, para medir la aceptación del proyecto, se realizó una encuesta a 64 
personas relacionadas con el problema de estudio. Finalmente, el resul-
tado de la propuesta fue validado por expertos en Comunicación Visual. 

Proyecto Sumak Mama 

El proyecto Sumak Mama tiene como objetivo sensibilizar sobre las se-
cuelas físicas y psicológicas del tratamiento oncológico en pacientes de 
cáncer de mama para promover la aceptación corporal, trascendiendo 
los estándares de belleza actuales. A través de una exposición fotográ-
fica se refleja la superación y adaptación de las pacientes con cáncer 
de mama de la ciudad de Lima. El concepto del proyecto es identidad y 
motivación, con la finalidad de ser un incentivo para la esperanza que 
permita sobrellevar el tratamiento oncológico. De esta manera, se bus-
ca ayudar a las mujeres que lidian con aceptar su nueva apariencia física 
y superar las secuelas emocionales propias de la enfermedad. 

En el Perú se han realizado campañas como Mamá sabe, que, a través de 
entrevistas a mujeres sobrevivientes, sensibiliza a la sociedad y promue-
ve llevar a cabo acciones de prevención respecto al cáncer de mama. La 
Liga contra el Cáncer también realizó una campaña publicitaria denomi-
nada #TETASCONPROPÓSITO para incentivar la prevención de la enfer-
medad. Estas iniciativas son importantes, pero se enfocan en fomentar 
la prevención de la enfermedad y no exponen la necesidad de una re-
habilitación psicológica postquimio para promover la autoaceptación a 
nivel físico y emocional.

El actual proyecto tiene como inspiración los retratos realizados por Da-
vid Jay en 2011, The Scar Project, breast cancer is not a pink ribbon. En 
estas fotografías se muestra la cruda realidad de las secuelas físicas y 
psicológicas de pacientes y expacientes de cáncer de mama. El estilo 
usado por Jay resalta el alto contraste en blanco y negro sobre un fondo 
uniforme, por lo que expresa el problema desde un enfoque dramáti-
co. Por su parte, Sumak Mamma lo refleja desde un contexto vibrante 
y esperanzador, para ello, se exponen fotografías de las sobrevivientes 
en un ambiente privado y personal, como su casa; un espacio en el cual 
se sientan cómodas y con el que tengan una conexión emocional. El 
formato planteado es un encuadre de retratos, aplicando desde planos 
detalle hasta el plano americano. En cuanto a la edición, se mantiene la 
fotográfica lo más parecido a la original, utilizando la luz natural y ha-
ciendo algunos ajustes necesarios para definir un estilo algo saturado y 
con poco contraste.
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En ese marco, los retratos reflejan distintas emociones y cuentan his-
torias únicas que buscan sensibilizar al espectador al ser expuestas, no 
sólo en el entorno físico de una exposición, sino también en una galería 
virtual y en las redes sociales del proyecto, para amplificar su impacto en 
el público en general. Asimismo, estas plataformas facilitan la participa-
ción de los involucrados porque permiten que se generen comentarios 
relacionados con las imágenes y los contenidos publicados, lo cual pro-
mueve la interacción entre el público objetivo con otras sobrevivientes a 
nivel nacional e internacional, favoreciendo el diálogo y la comunicación 
abierta y, con ello, construyendo una comunidad.

Relación del proyecto con el público objetivo

El proyecto va dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama ma-
yores de 30 años y residentes de Lima metropolitana, quienes han ex-
perimentado el proceso de rehabilitación y pueden servir de inspiración 
a las pacientes que tienen un tratamiento oncológico activo. Asimismo, 
se considera como público secundario a los familiares de las afectadas y 
al personal médico encargado, debido al contacto que mantienen estas 
pacientes y su presencia en cada pico emocional y físico del tratamiento.

Teniendo en cuenta estos puntos, se realizaron entrevistas que demos-
traban el problema expuesto. Muchas de las participantes indicaron que 
al inicio retomaron su vida con miedo debido a la incertidumbre de una 
recaída. Sin embargo, afirmaron que, con el tiempo y la debida rehabili-
tación, gradualmente lograron retomar sus actividades con normalidad. 
Muchas de ellas consideran que este episodio les permitió replantear 
diversos aspectos de su vida, como sus relaciones, el entorno laboral e, 
incluso, les dio la oportunidad de identificar hábitos nocivos. 

En ese sentido, el proyecto visualiza los testimonios de las sobrevivientes 
y cómo afrontan el cáncer de mama desde contextos personales. Cada 
sobreviviente refleja una historia única e inspiradora que promueve la 
cultura de la rehabilitación postquimio y sensibiliza a la sociedad sobre 
las secuelas físicas y psicológicas del tratamiento oncológico. 

Concepto del proyecto 

Como se mencionó en líneas anteriores, el concepto del proyecto se 
centra en dos ideas: identidad y motivación. De acuerdo con el análisis 
realizado, se evidenció que el proceso de esta enfermedad para su sana-
ción y rehabilitación genera un crecimiento personal en las pacientes, ya 
que el aprender a vivir con ella y a seguir una rutina diaria se convierten 
en acciones admirables no sólo debido a las secuelas físicas que son difí-
ciles de superar, sino también considerando los efectos psicológicos que 
se deben enfrentar. Sobrellevar estos retos requiere de una motivación 
constante y de una resiliencia que resulta inspiradora para otras perso-
nas con el mismo diagnóstico. 
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Desde esa perspectiva, la identidad como una idea clave se refiere a no 
perder la esencia personal. A pesar de que un individuo experimente 
un proceso de mutilación, éste debe encontrar la fortaleza mental y 
emocional para no perder su individualidad y reconocimiento personal. 
A través de la fotografía se busca que las sobrevivientes de cáncer de 
mama se identifiquen consigo mismas y fortalezcan la idea de que ser 
mujer es más que el aspecto físico, que la belleza se expresa en libertad, 
salud, felicidad, empatía, inteligencia y fortaleza, entre otros aspectos 
positivos que se nutren y forman en el interior de la persona. 

Por su parte, la motivación es el motor que les permite seguir adelante 
y va de la mano con la identidad, porque las sobrevivientes de cáncer 
deben superar el dolor y fortalecerse aceptando la realidad de la enfer-
medad. Encontrar esa fuerza interior, enriquecida con el apoyo de los 
médicos, de sus seres queridos y de la sociedad, es determinante para 
sobrellevar las diferentes etapas de este padecimiento. 

Nombre del proyecto

Para la selección del nombre se consideraron diversos criterios como la 
fonética, la sonoridad y el uso de una lengua nativa del Perú, teniendo 
en cuenta los orígenes del proyecto y el público objetivo.

En ese sentido, de acuerdo con los conceptos identidad y motivación, 
se define el nombre del proyecto utilizando los siguientes términos en 
quechua: SUMAK, adaptada de la versión original SUMAQ: sumaq, ad-
jetivo que refiere a lo bello, bueno, agradable, exquisito, simpático (por 
ejemplo: sumaq runa, “bella persona”; sumaq sipas, “muchacha bella”); 
y MAMA, expresión que tiene relación directa con el tema analizado, el 
cáncer de mama.

La imagen visual del proyecto es un imagotipo, compuesto por tipogra-
fía y pictografía. El isotipo se inspiró en circunferencias que hacen refe-
rencia al seno y al pezón. El trazo grueso simboliza la fuerza de la mujer 
por su admirable recuperación, mientras que los eslabones concéntricos 
grafican el soporte emocional representando la unión y la comunidad. 
Respecto a la paleta de color, se utilizaron el azul oscuro y el rosado 
tierra, asociados con lo femenino, lo elegante y lo sobrio, que a su vez 
expresan fuerza, delicadeza, naturalidad y seriedad.

El imagotipo representa la unión y el apoyo que debe existir en el en-
torno de las pacientes, la constante preocupación e involucramiento en 
el tratamiento oncológico y las relaciones cercanas entre el paciente, 
los familiares, los amigos y el personal médico, necesarias para un buen 
tratamiento y la supervivencia de esta enfermedad.
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Figura 1. Proceso de creación del isotipo.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Logotipo Sumak Mama. 
Elaboración propia. 

Descripción del proyecto de diseño

En función del análisis realizado sobre los beneficios de la rehabilitación 
posterior a un tratamiento oncológico, con este proyecto se busca ge-
nerar motivación y concientizar a la sociedad sobre el problema tratado, 
utilizando como medio la fotografía. Mediante la elaboración de retratos 
fotográficos se quiere reforzar la autopercepción positiva de las afec-
tadas y normalizar algunos estándares de belleza relacionados con las 
mujeres para que socialmente la belleza trascienda la percepción física 
y refleje la resiliencia y la valentía de las sobrevivientes. 

Considerando estos criterios, se diseñó una exposición fotográfica para 
mostrar los retratos y a través de ellos las historias de las mujeres sobre-
vivientes de cáncer de mama. Para su planeamiento se dividió el proce-
so en cuatro distintas etapas: lanzamiento y convocatoria, producción 
fotográfica y audiovisual, instalación, y mantenimiento. 
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Primera etapa: Lanzamiento y convocatoria

Para promover Sumak Mama, historias de vida, se crearon cuentas en 
redes sociales como Facebook e Instagram, para compartir información 
referente al cáncer de mama, así como para dar a conocer el propósito 
y los objetivos del proyecto.

Además, a través de estos medios, se abrió una convocatoria para cap-
tar la atención de las personas interesadas en sumarse al proyecto. Lue-
go se realizaron las coordinaciones necesarias para definir las fechas de 
las sesiones fotográficas y las entrevistas.

Segunda etapa: Producción fotográfica y audiovisual

En primera instancia, con base en el análisis teórico de la investigación y 
la información recabada, se buscaron referentes fotográficos y de mate-
rial audiovisual para poder formar un moodboard que reflejara el concepto 
del proyecto y con ese sustento comenzar a producir el material. A la 
par se creó una escaleta para organizar los contenidos de los videos y un 
guión con las preguntas base planteadas para las entrevistas. 

Figura 3. Retratos a las sobrevivientes Silvia Diaz y Carla Saavedra. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tercera etapa: Instalación

La tercera etapa del proyecto se enfoca en la exposición, el diseño y la 
realización. Este espacio vivencial, fotográfico y audiovisual se divide en 
cuatro segmentos: La entrada de la instalación, la primera parada con 
los libros colgantes, la segunda parada con las proyecciones a gran es-
cala y el cierre con las fotografías expuestas en las paredes y los tótems. 
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En la entrada de la instalación se muestran pliegos de tela en desnivel 
con proyecciones de luz cálida en tonalidades rosadas y naranjas. La tex-
tura y los colores reflejan el lado femenino y la piel, mientras que los 
pliegues de la tela y el camino sinuoso expresan las vivencias y cicatrices 
de las pacientes y sobrevivientes al cáncer de mama. 

Figura 4. Render de la instalación fotográfica.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Libros con los testimonios.
Fuente: Elaboración propia. 

En la primera parada se muestran libros colgados que tienen impresos 
los testimonios de las participantes, cada libro lleva como título el nom-
bre de las entrevistadas, a quienes se les pidió que propusieran el título 
de su vida. Con ello se busca reflejar el proceso personal de cada so-
breviviente. Esta etapa cierra con una invitación colgada en la pared: 
“cuenta tu historia”, así los asistentes y otras sobrevivientes tienen la 
oportunidad de compartir sus experiencias con la enfermedad. Esto de-
bido a que muchas pacientes recopilan el proceso de su enfermedad en 
block de notas o agendas.
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En la segunda parte se exponen en las paredes de la sala proyecciones 
audiovisuales a gran escala que muestran los testimonios y las fotogra-
fías de las participantes. El video tiene una duración de seis minutos y 
está programado como una cinta sin fin, de esta manera las personas 
que interactúen con esta instalación podrán conocer todos los testimo-
nios grabados sin un tiempo límite. 

Figura 6. Video de los testimonios. 
Fuente: Elaboración propia.

La última parte y pieza central es la exposición fotográfica. Las imáge-
nes se encuentran impresas en tótems con una pequeña descripción de 
cada retratada en una cartilla. La muestra a gran escala tiene como ob-
jetivo lograr el mayor impacto en los visitantes y generar conversación 
sobre el tema.

Figura 7. Render de la instalación fotográfica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuarta etapa: Mantenimiento

Esta etapa se enfoca en el mantenimiento del proyecto a través de las 
redes sociales, donde se comparten publicaciones diseñadas en relación 
con el tema y se suben fotografías acompañadas de los videos testimo-
niales (retratos y detrás de cámaras) de más sobrevivientes y pacientes 
de cáncer de mama. Estos medios permiten conocer las opiniones y los 
comentarios de los seguidores para lograr una retroalimentación obje-
tiva sobre el proyecto.

Figura 8. Post de Instagram de introducción a la página. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las entrevistas dirigidas al personal médico y los testimonios de las so-
brevivientes evidenciaron lo siguiente: 

Los videos testimoniales de las sobrevivientes mostraron la im-
portancia del apoyo emocional constante durante y de manera 
posterior al tratamiento oncológico. La presencia de los familia-
res y amigos es determinante en el proceso de recuperación de 
las afectadas.

La muestra fotográfica evidencia la falta de un espacio para ex-
poner temas relacionados con la salud y los problemas sociales 
contemporáneos, ya que, en el Perú, hasta el momento no se 
había visto una exposición de estas características.

 Los retratos a las sobrevivientes expresan la alegría y la voluntad 
de vivir tras este duro diagnóstico. Ellas hacen hincapié en la im-
portancia del apoyo familiar y las terapias psicológicas después 
del tratamiento para lograr una estabilidad física y emocional y 
evitar cuadros de depresión o ansiedad.

 Resultados
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Al culminar la puesta en marcha de Sumak Mama, Exposición fotográfica 
como herramienta de concientización sobre el cáncer de mama, se realizó 
una encuesta a 64 personas que permitió medir el impacto del proyec-
to en el público objetivo. En esta encuesta —basada en un público con 
perfiles y rangos de edades variados— se buscó reunir opiniones y co-
nocimiento de las personas interesadas en la instalación fotográfica. Los 
resultados fueron los siguientes:

 96.8% de los encuestados tienen un familiar que ha sufrido de 
una enfermedad oncológica y muestran un alto interés en acudir 
a una exposición de estas características, enfocada en los tes-
timonios visuales y audiovisuales de mujeres sobrevivientes al 
cáncer de mama.

100% de los encuestados reconoce la importancia de las cam-
pañas de prevención referentes al cáncer de mama y realizaron 
comentarios positivos y alentadores sobre el proyecto y las pie-
zas realizadas, concluyendo que existen personas interesadas en 
el estudio abordado.

Cuando se les preguntó qué tan importante son las organizacio-
nes y los proyectos sin fines de lucro para beneficiar a la sociedad 
en una escala del 0 al 5 —siendo el 0 nada importante y 5 muy 
importante—, 89.5% de los encuestados indicaron 5, lo que vali-
da la importancia de la creación de proyectos como el planteado 
en esta investigación.

Cuando se les preguntó qué tan importante son las organizacio-
nes y los proyectos sin fines de lucro para beneficiar a la sociedad 
en una escala del 0 al 5 —siendo el 0 nada importante y 5 muy 
importante—, 89.5% de los encuestados indicaron 5, lo que vali-
da la importancia de la creación de proyectos como el planteado 
en esta investigación.

Solo 35.9% de los encuestados afirmó haber asistido a una ex-
posición fotográfica sobre alguna problemática social, lo que re-
vela la poca difusión y el índice de exposiciones relacionadas con 
temas sociales.

95.3% de los encuestados consideran que la fotografía es una 
herramienta visual que puede generar un cambio positivo en el 
pensamiento de la sociedad, por lo tanto, se interpreta que los re-
tratos realizados son una herramienta de concientización efectiva.

93.8% afirmó que la fotografía es un medio que puede ser rele-
vante para concientizar sobre el cáncer de mama, lo que valida el 
planteamiento y diseño de la instalación fotográfica del proyecto.
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 Conclusiones El proyecto Sumak Mama: historias de vida es un medio para concienti-
zar y, con ello, normalizar las secuelas que puede dejar el tratamiento 
oncológico mamario, motivando, informando e inspirando a otras pa-
cientes oncológicas sobre la importancia de una rehabilitación posterior 
a un tratamiento oncológico.

Los resultados de la encuesta evidencian el potencial del proyecto como 
medio para impulsar a mayor escala los métodos de prevención. De esta 
manera, se podrán promover exámenes y mamografías preventivas y 
ayudar a aumentar la cifra de casos de diagnóstico temprano, el cual 
aumenta las probabilidades de sobrevivencia.

Para que Sumak Mama pueda mantenerse en el tiempo y tenga un cre-
cimiento continuo se podrían plantear charlas y talleres con sobrevivien-
tes y profesionales médicos especializados en oncología, en los cuales 
se expongan temas relacionados con la prevención y rehabilitación del 
cáncer de mama.     
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Diagnosis of the annual external communication of Facebook 
publications of the University of the Americas Puebla

En este estudio se llevó a cabo un análisis cuantitativo de 786 
publicaciones producidas a lo largo de un año en la Universidad 
de las Américas Puebla, centrándose en la gestión de la comu-
nicación externa y las estrategias adoptadas en respuesta a la 
inesperada irrupción del SARS-CoV-2 (COVID-19). Las variables 
objeto de análisis abarcaron la presencia, respuesta, generación, 
sugerencia y tipología de las publicaciones. Los resultados revelan 
que las circunstancias desencadenadas por la pandemia con-
dujeron a un aumento significativo en el número de seguidores 
de la institución educativa, sugiriendo una mayor necesidad de 
establecer una comunicación efectiva con la comunidad educati-
va en momentos de crisis. Se concluye la necesidad imperante 
de desarrollar una estrategia de comunicación integral, hacien-
do hincapié en la adaptación de elementos visuales específicos 
para cada segmento de la audiencia, la incorporación estratégica 
de hashtags y otros componentes esenciales para maximizar el 
impacto y la resonancia de las publicaciones. Este estudio pro-
porciona una base para la planificación y ejecución de estrategias 
de comunicación más efectivas en entornos universitarios, espe-
cialmente en situaciones de crisis, con el objetivo de mantener 
una conexión sólida y significativa con la comunidad educativa y 
otros stakeholders clave.

Palabras clave: Comunicación externa, Facebook, publicaciones, 
institución educativa

In this study, a quantitative analysis of 786 publications produced over 
a year at the University of the Americas Puebla was carried out. The 
study is focused on the management of external communication 
and the strategies adopted in response to the unexpected emer-
gence of SARS-CoV.-2 (COVID-19). The variables under analysis 
covered the presence, response, generation, suggestion and typol-
ogy of the publications. The results reveal that the circumstances 
triggered by the pandemic led to a significant increase in the num-
ber of followers of the educational institution, suggesting a greater 
need to establish effective communication with the educational 
community in times of crisis. The prevailing need to develop a com-
prehensive communication strategy is concluded, emphasizing the 
adaptation of specific visual elements for each audience segment, 
the strategic incorporation of hashtags and other essential compo-
nents to maximize the impact and resonance of the publications. 
This study provides a basis for the planning and execution of more 
effective communication strategies in university environments, 
especially in crisis situations, with the objective of maintaining a 
strong and meaningful connection with the educational communi-
ty and other key stakeholders.

Keywords: External communication, Facebook, publications, 
educational institution

Resumen Abstract 
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 a pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) cambió drástica-
mente la manera en cómo operaba el mundo y esto no fue la 
excepción para la forma en que las redes sociales incidieron en 

la vida cotidiana de sus usuarios. Dichas plataformas se volvieron im-
prescindibles para una sociedad que necesitaba información acerca del 
fenómeno que se padeció y de las acciones consecuentes que influyeron 
en diferentes aspectos, como la vida académica y estudiantil.

El presente trabajo de investigación hace un análisis en el caso de es-
tudio de la Universidad de las Américas Puebla (udlap), en donde se 
observa, a través de un análisis de contenido de 786 publicaciones, una 
intensificación de sus esfuerzos de comunicación en la red social Face-
book. Además, este artículo de investigación exhibe una evaluación del 
contenido, el crecimiento de su presencia y la dirección de la comunica-
ción que se manejaba en general.

A partir del 31 de diciembre de 2019, fecha en que se dio a conocer a 
nivel mundial el brote de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Wuhan, China, la 
atención global se tornó hacia esta localidad, monitoreando el progreso y 
evolucion del virus y su contigencia. A cuatro años de este suceso histó-
rico, instituciones públicas continúan reportando acerca del virus, dando 
a conocer sus principales variantes, consecuencias y datos de propaga-
ción. Se han dado a conocer infinidad de plataformas de visualizacion de 
datos de forma interactiva trazando una imagen clara de la presencia 
del virus. El 28 de febrero de 2020 se declara el primer caso confirmado 
en México, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud hace la de-
claratoria de pandemia y el 18 de marzo se registra la primera defunción 
en México (Sáenz Guzmán, 2021).

Las acciones de contingencia y cumplimientos a las medidas precau-
torias (o cautelares) pautadas por el gobierno federal produjeron que 
el 17 de marzo cerraran algunas instituciones educativas en México. A 
partir de este momento, el número de contagios se fue incrementan-
do y desafortunadamente se presentaron muchas pérdidas humanas. 
Los gobiernos locales, en coordinación con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reaccionaron ante  

 Introducción                  
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la emergencia sanitaria de manera intuitiva y la comunicación interna-
cional sobre el tema causó incertidumbre y paranoia entre la población, 
de acuerdo con lo que dictaba la mesa de salud establecida, causando 
algunos desacuerdos con respecto a lo que marcaba el gobierno federal.

El distanciamiento impidió la comunicacion y atención en persona; las 
instituciones de autoridad optaron por la virtualidad y los medios di-
gitales, y así como “en medio de este contexto surge la inquietud por 
la gestión de la comunicación de riesgo por parte de los gobiernos de 
América Latina” (Cárdenas Ruiz y Pineda Rodríguez, 2022, p. 75), tam-
bién surgió, por parte de las instituciones educativas, la preocupación 
por mantenerse comunicadas para conducir, alertar y dirigir a los estu-
diantes, profesores, aspirantes y a la población en general desde la parte 
administrativa. Esa necesidad de mantener una conexión estaba latente y 
las redes sociales fueron el medio adecuado para llegar a múltiples usua-
rios con una sola emisión del mensaje.

La comunicación externa es definida, según Esteban, García, Narros, 
Olarte, Reinares y Saco (2008), como la transferencia de información 
que se hace a públicos externos (stakeholders) y a aquellos agentes que 
están contenidos en su entorno y contexto social, los cuales son ajenos 
a la institución que la emite y dicho ejercicio se hace de manera masiva, con 
base en lo que plantea Portillo (2012). La comunicación externa es un 
ejercicio interno que está gestionado y planeado para ser lanzado al exterior. 

El objetivo de este proceso de transmisión de información, según lo que 
señala Loza (2018), apunta a “establecer relaciones de calidad entre la 
institución y dichos stakeholders, buscando afianzar un tipo de reputa-
ción e imagen pública congruente con sus actividades y fines” (p. 32). 
Burgos y Miranda (2021) señalan que también dentro de este objetivo 
se busca crear, mantener y mejorar estas relaciones.

La comunicación externa de las instituciones juega un rol fundamen-
tal en la forma en que éstas se relacionan con el exterior, y también 
crea un puente de comunicación con quienes se encuentran fuera de 
las mismas, pero de alguna manera mantienen una relación con ellas. 
Este recurso se ha convertido en parte esencial del hacer comunicativo, 
y busca crear confianza, autoridad y, en gran parte, una respuesta a su 
responsabilidad social como instituciones públicas e inclusive en el ám-
bito privado como valores de marca.

Comunicación externa de las instituciones educativas universitarias

La comunicación externa que manejan las universidades, de acuerdo 
con Mujica (2020), es construir precisamente este puente que mencio-
namos en párrafos anteriores, pero algo interesante que cabe resaltar 
es que busca crear relaciones con alumnos, medios de comunicación y 

 La comunicación 
externa
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padres de familia. Por otra parte, Simancas González y García López 
(2022) afirman que, a través de esta práctica, las universidades buscan 
transmitir la marca universitaria, priorizando como público al alumno. A 
partir de esto, podemos señalar que para las universidades el crear, nu-
trir y fomentar una relación con sus alumnos es una actividad prioritaria 
que se busca afianzar.

En cuanto al objetivo que se plantea en el contexto de las instituciones 
educativas universitarias recae el establecer relaciones con los estudiantes, 
como habíamos señalado, pero también existe una intención de difundir 
la organización de eventos, transmitir noticias que giran en torno a la 
universidad y dar a conocer lo relacionado con las actividades académi-
cas internas de la organización, como movimientos escolares, ya sean 
inscripciones, reinscripciones u otros. Con base en esto podemos observar 
que las universidades buscan usar esta práctica como medio de comu-
nicación y mantener informados a los alumnos, principalmente, de lo que 
suscita dentro de ésta y de lo que podrían ser temas de interés para ellos.

Para poder llegar a la audiencia deseada y de la forma correcta, se de-
ben seleccionar los instrumentos de comunicación prudentes para este 
fin. Entendemos a éstos, según Saló (2005), como aquellos que va a 
implementar la organización para desarrollar su acción comunicativa, 
los cuales, según Libaert (2005), serán seleccionados con base en tres 
elementos: 1) el mensaje, es decir, lo que se quiere comunicar, 2) el 
objetivo, lo que se quiere lograr, y 3) la audiencia, es decir, quien recibe 
el mensaje. 

Por ello, como plantea Portillo (2012): 

En este sentido, el desarrollo de una comunicación externa efectiva 
debe partir del uso estratégico de los instrumentos de comunica-
ción los cuales favorecen al reconocimiento por parte de sectores 
externos del ambiente universitarios a los esfuerzos sociales desa-
rrollados por estas organizaciones y la posibilidad de ser seleccio-
nados dentro de la oferta académica de su región. (p. 1)

Por esta razón, las redes sociales proporcionan una manera diferente 
para poder emitir mensajes. Su nivel de asertividad se establecerá de 
acuerdo con su realización estratégica, que dependerá de si se considera 
el mercado al que van dirigidas, así como las posibilidades de comunica-
ción e interacción.

Redes sociales como vía de comunicación 

Las redes sociales son “un conjunto de herramientas informáticas en 
línea que permiten la administración de contactos” (Aguilar y Pérez, 
2012, p. 3) y, por consiguiente, la emisión de mensajes y una interacción 
con ellos, así como con los administradores de cada red social.
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Existen diversas redes sociales con enfoques principalmente hacia lo 
laboral o lo social, y con propuestas de interacción más o menos limita-
das, pero en México, de acuerdo con Statista (2022), la red social más 
utilizada es WhatsApp, cuya principal limitante es que se requiere de 
un número de celular que se puede registrar como empresa o personal 
para poder generar interacción, que los envíos de información se vuel-
ven más personales y su alcance no es tan amplio como la segunda red 
social más utilizada, que es Facebook, y ofrece un mayor número de 
formas para interactuar.

Gurevich (2016) plantea cinco puntos de análisis para Facebook:

1) El modo en que Facebook desde un modelo biográfico organiza 
nuestro tiempo como registro de la vida, [...] como un servicio de 
identidad personal, 

2) El presente como tiempo rector de la plataforma, que propone 
una pedagogía de uso ligada a lo reciente, un streaming de publica-
ciones “en vivo” producidas de a momentos unitarios, 

3) En una red principalmente visual, [...]

4) Pensamos las interacciones entre usuarios (gustar, comentar, 
compartir, etiquetar, mencionar) como modo en que las publica-
ciones logran perdurar en lo efímero, el modo en que el problema 
del tiempo se articula con él para la visibilidad de interacción, 

5) Analizamos la página de Inicio como “lugar” donde convergen la 
actividad de los usuarios y la actividad de la interfaz como enuncia-
dor macro, y desde allí repensamos la relación plataforma-usuarios 
como relación de poder. (pp. 219-220)

Estos cinco puntos de análisis ayudan a plantear todas las bondades 
que Facebook proporciona a los administradores y usuarios, pues desde 
este registro de vida es que se han podido recuperar las publicaciones 
de las universidades desde el 17 de marzo de 2021 a 2022. 

El tiempo presente define la temperatura del mensaje, entendiéndolo 
como la manera en que el contexto ayuda a plantear la forma de co-
municar, siendo sensible al entorno; el que sea una red principalmente 
visual hace que exista un trabajo de diseño constante y muy probable-
mente exista un código gráfico para el tipo de mensajes a publicar; las 
interacciones que se espera provocar van desde un simple me gusta a 
que se comparta la información, generando una relación de poder, en 
donde el usuario tiene el poder de transmitir o compartir un mensaje 
con un sentimiento de estar al tanto de lo que sucede en el día a día y 
al hacerlo brinda poder al emisor porque emite mensajes importantes 
dignos de ser compartidos.
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Por estas razones es que se han analizado las publicaciones que reali-
zó la Universidad de las Américas Puebla durante el tiempo establecido 
para entender cómo emite información y las interacciones producidas.

La udlap es una universidad privada que radica en el pueblo mágico de 
Cholula en el estado de Puebla, México. Está dividida en cuatro vicerrec-
torías (Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles, Vicerrectoría de Finanzas y Desarrollo Institu-
cional) y cinco direcciones (Dirección de Tecnologías de la Información, 
Dirección de Planeación y Gestión Institucional, Dirección de Difusión 
Cultural, Dirección de Seguridad y Dirección de Servicios Médicos). A su 
vez, las vicerrectorías y las direcciones se subdividen en diversas instan-
cias. De manera oficial, la udlap gestiona diferentes páginas de Facebook 
para las dependencias, según se observa a continuación en la tabla 1:

Instancia udlap Nombre de la página de Facebook 

Rectoría

Capilla del Arte Capilla del Arte udlap

Vicerrectoría Académica

Investigación y posgrados Posgrados udlap

Intercambios udlap Internacional

Vinculación con egresados Comunidad de Egresados udlap

Desarrollo Profesional Centro de Desarrollo Profesional udlap

Servicios Escolares Servicios Escolares udlap

Fútbol Americano Aztecas udlap

Vicerrectoría de Finanzas y
Desarrollo Institucional

Sorteo udlap Consultores

udlap Consultores udlap Consultores

Dirección General de Tecnologías 
de la Información

Servicedesk Servicedesk

Tabla 1. Páginas de Facebook de las diferentes dependencias de la udlap
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Estas páginas de Facebook se utilizan para puntualizar información relativa 
y específica a lo que a cada instancia concierne, sin abarcar información 
de interés para su audiencia en general, por lo que podemos decir que 
la página de Facebook que tiene más relevancia para su relación con el 
público externo es la que lleva por nombre Universidad de las Américas 
Puebla, que funge como la página principal de Facebook de la universidad.

Para fines de este estudio se analizó un periodo que abarca desde el 17 
de octubre de 2020 al 17 de octubre de 2021, lapso que contempla un 
antes y después de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. 

Las variables que se analizaron fueron aquellas que proponen Marín-Gu-
tiérrez, I., & González, K. O. (2018) para conocer la efectividad y actividad 
de las marcas: presencia, respuesta, generación, sugerencia y el tipo de 
publicaciones que se hacen en la red social. Dichas variables son descri-
tas por los autores de la siguiente manera:

1. Presencia: Se refiere al número de fans o seguidores con los que 
se cuenta en la página de la red social de la marca y al número de 
publicaciones que se tiene en dicha página

2. Respuesta: Esta variable aborda el número de la reacción me 
gusta o algunos gestos similares de los usuarios en las publica-
ciones de la página o perfil de red social que se está analizando.

3. Generación: La generación trata del número de comentarios que 
se han hecho en las publicaciones que se encuentran en la pági-
na de la red social.

4. Sugerencia: Dicha variable contempla el número de veces que 
una publicación fue compartida o se recomendó.

5. Tipo de publicaciones: Nos habla de la naturaleza del archivo que 
fue compartido en la página o perfil de red social de la marca, 
estos pueden ser imágenes, enlaces o videos.

Instancia udlap Nombre de la página de Facebook 

Dirección General de Planeación y 
Gestión Institucional

tv udlap tv udlap

Conexión Universitaria Conexión udlap

Fuente: Elaboración propia. 

 Metodología
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En cuanto a esta variable, podemos observar que se puede clasificar 
también desde conceptos que hagan referencia a la clase de información 
que dichas publicaciones representan, en el caso de las universidades: 
eventos, vida académica, cursos, noticias de índole interno, etcétera. 

Algo que creemos relevante para este trabajo de investigación es la manera 
en que algunas variables se relacionan entre sí. Dentro de la propuesta que 
se plantea, se considera la variable interacción, que se obtiene de la aso-
ciación de las variables presencia, respuesta, generación y sugerencia. 
Por otra parte, Gutiérrez et al. (2018), analizando a Castelló (2012), 
Oviedo-García, Muñoz-Expósito, Castellanos-Verdugo y Sancho-Mejías 
(2014) y Buhalis y Mamalakis (2015), proponen la fusión de las variables 
respuesta y generación para conocer lo que vendría siendo el engage-
ment. La fórmula para poder conocer este atributo es la siguiente:

engagement = ni (nr + nc + nco)np

ni= número de interacciones del periodo analizado.¹

nr= número de reacciones en las publicaciones del periodo anali-
zado.

nc= número de comentarios en las publicaciones del periodo ana-
lizado.

nco= número de veces en que se compartieron las publicaciones 
del periodo analizado.

np= número de publicaciones totales del periodo analizado.

Al conocer el resultado derivado de la fórmula que se presenta podría-
mos obtener un número que funge como parámetro de comparación 
entre dos o más páginas o perfiles de redes sociales, de tal manera en 
que se puede tener un panorama de cuál de estas plataformas está sien-
do más efectiva para la empresa o la marca.

Otra perspectiva que se analizó en este trabajo de investigación fue 
cómo evolucionó la estrategia de comunicación de cada una de las uni-
versidades en relación con el contexto antes y durante la pandemia. 

Análisis cuantitativo

Para el análisis cuantitativo se realizó un conteo de las variables de respues-
ta, número de comentarios, generación, sugerencia, tipo de publicaciones 
con respecto al formato y con respecto al contenido en el periodo analizado 

¹ Cuando hablamos de interacción nos referimos a la suma de las reacciones totales obtenidas, 

el número de comentarios y el número de veces que fue compartido el contenido.  

 Resultados
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(conteo realizado al 22 de enero de 2022), mismos que se encuentran en 
la tabla 2.

VARIABLE: PREsEncIA (nP)

udlap

Número de publicaciones analizadas 786

Número de seguidores 19 367

VARIABLE: REsPuEstA (nR)

Me gusta 80 076

Me encanta 31 626

Me importa 2 880

Me entristece 3 233

Me divierte 842

Me asombra 1 606

Me enoja 1 442

VARIABLE: númERo dE comEntARIos 
(nc)

Comentarios totales 10 335

VARIABLE: GEnERAcIón

Comentarios favorables 8 154

Comentarios negativos 2 181

VARIABLE: suGEREncIA (ncP)

Veces totales en que se ha
compartido el contenido 30 016

VARIABLE: tIPo dE PuBLIcAcIón

Tipo de publicaciones (formato)

Publicaciones con video 237

Publicaciones con imagen 549

Número de imágenes publicadas 588

Enlaces 365

Tabla 2. Análisis de las variables que conforman el engagement 
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Siguiendo con la fórmula propuesta en apartados anteriores, el engagement 
de la Universidad de las Américas Puebla del 17 de octubre de 2020 al 
17 de octubre de 2021 resulta ser 41 566 344.31. Se puede observar 
que la forma más utilizada en cuanto a reacciones es me gusta, que los 
comentarios implican sólo una octava parte de la reacción de me gusta 
que es indudablemente intuitivo para los seguidores de esta red social 
universitaria. En ocasiones es más simple compartir una publicación que 
decir algo al respecto, ya que los números indican que es tres veces más 
frecuente que se realicen sugerencias a que se comente algo. También 
vale la pena mencionar que se utilizan más imágenes estáticas que vi-
deo. Al respecto destaca que en este periodo las publicaciones giraron 
en torno a la misma universidad, seguida en numeralia por los eventos 
realizados por la universidad y, en tercer lugar, por efemérides.

Análisis cualitativo

Para el análisis cualitativo se presentará una evaluación de lo que ha su-
cedido con las publicaciones con respecto a la variable respuesta con el 
mayor número de reacciones, la variable generación que observará los 
comentarios positivos y negativos y finalmente la variable sugerencia 
que corresponde a las veces compartidas. 

Las variables que se analizaron se agrupan en siete categorías: respuesta, 
generación, presencia, sugerencia, tipo de publicación, clasificación de 
publicación de acuerdo con el contenido, y lineamientos en cuanto a la 
composición de la publicación, mismas que se presentarán a continuación.

Tipo de publicaciones (índole
de la información)

Docencia 88

Eventos 196

Cursos 81

Misma universidad 732

Efemérides 133

Contingencia

ENGAGEMENT 41 566 344.31

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable respuesta

Para la variable respuesta se consideraron las tres publicaciones con más 
me gusta, me encanta, me entristece, me divierte, me asombra y me 
enoja, mismos que se presentarán a continuación.

Con respecto al mayor número de me gusta, la que obtuvo 3.1k se publicó 
el 29 de junio de 2021, con el texto: “La Universidad de las Américas 
Puebla, acerca de los acontecimientos de este día en su campus, informa:”; 
la segunda publicación obtuvo 2.6k y corresponde a la realizada el 19 de 
junio de 2021, con el texto: “La #UDLAP te invita al webinar de la pre-
sentación del libro ‘Iluminación natural a través de ventanas: Criterios de 
ventanas para climas de México’. Registra tu asistencia en www.udlap.
mx/webinarseditorial”; y la tercera publicación con 2.3k hace referencia 
a “La manifestación en las inmediaciones de la Universidad, demuestra 
la fortaleza de la comunidad udlap y su interés en retornar al campus. 
#YoSoyUDLAP” y se publicó el 30 de agosto de 2021 con 2.3k

Figura 1. Las tres publicaciones con más me gusta de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 29 de junio de 2021, 19 de 
junio de 2021 y 30 de agosto de 2021.
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Tal vez algo que puede producir un sesgo en las publicaciones de la udlap 
es la situación interna que se vivió con respecto a la toma de las instala-
ciones por un grupo armado, pues dos de las publicaciones con una mayor 
respuesta hacen referencia a este suceso, mientras que la tercera publi-
cación es más académica y trata de la presentación de un libro.

Para el mayor número de me encanta (con 2k), la udlap publicó el 10 
de mayo de 2021 lo siguiente: “Después de 415 días cerrados, llegó el 
momento de abrir nuestras puertas. Hoy damos la bienvenida a nuestra 
comunidad en este #RegresoSeguroAlCampus”; la segunda nota (con 
1.3k) fue publicada el 3 de julio de 2021, con el texto: “udlap significa 
prestigio institucional. Somos la mejor universidad privada de México 
y de las más importantes en América Latina, gracias a nuestros pro-
gramas académicos acreditados, profesores de excelencia, experiencia 
internacional y egresados exitosos #YoSoyUDLAP #OrgulloUDLAP”, en 
donde se enfatiza el sentido de pertenencia, y en tercer lugar (con 1.2k) 
se encuentra la misma publicación que tiene el tercer lugar con más 
me gusta. Las tres están enfocadas en el amor y en las acciones por la 
universidad.

Figura 2. Las tres publicaciones con más me encanta de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 10 de mayo de 2021, 3 de 
julio de 2021 y 30 de agosto de 2021.
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Con respecto a los me importa, la udlap obtuvo 159 el 12 de julio de 
2021 con un comunicado cuyo texto dice: “A la opinión pública y la co-
munidad udlap”; 153 con un texto publicado el 5 de mayo de 2021, que 
decía: “A la comunidad universitaria, Con respecto al regreso de activi-
dades presenciales, informamos lo siguiente: https://bit.ly/3upMDvV”; 
y con 136 en el siguiente texto publicado el 20 de agosto de 2021: “A 
la comunidad universitaria”. Es evidente que a la comunidad que sigue 
el Facebook de la universidad le importa mucho lo que sucede en ella.

Figura 3. Las tres publicaciones con más me importa de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 12 de julio de 2021, 5 de mayo de 
2021 y 20 de agosto de 2021.
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Entre las publicaciones de la udlap con más me entristece destaca una 
con 527, publicada el 7 de octubre de 2021, la cual menciona: “A nuestros 
jugadores, comunidad universitaria y afición Azteca”, acompañada vi-
sualmente por un comunicado sobre el retiro del equipo de fútbol americano 
de la temporada 2021 de la onefa. También se encuentra una publi-
cación con 404 me entristece, se trata de una nota sin imagen que se 
publicó el 2 de julio de 2021 y decía: “El respeto a nuestra casa de estu-
dios es nuestro mayor objetivo, necesitamos recuperar la casa de toda la 
#ComunidadUDLAP #YoSoyUDLAP”; y otra con 383, publicada el 29 de 
junio de 2021, con el texto: “A la comunidad universitaria, acerca del perio-
do de Verano II, se le informa lo siguiente”, la cual se apoya en la imagen 
que dice “se suspenden actividades presenciales para salvaguardar a la 
comunidad estudiantil y académica durante el periodo de verano”.

Las publicaciones con más me divierte de la udlap son las siguientes: 
una con 84, publicada el 26 de febrero de 2021, que indica: “A la comunidad 
universitaria, con respecto al regreso de actividades presenciales, infor-
mamos lo siguiente”, ésta enlaza con la imagen que refiere a posponer el 
regreso a clases. También está una publicación con 66, la cual se realizó el 24 
de septiembre del 2021, con el texto: “Para la udlap lo más importante 
es el bienestar de nuestra comunidad 🧡💚 Mantente informado a través 
de los canales de comunicación institucional”; y otra con 56, la publica-
ción del 7 de abril de 2021, con el texto: “A la comunidad universitaria, Con 

Figura 4. Las imágenes de las dos publicaciones con más me entristece de la 
UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 7 de octubre de 2021 y 29 de junio 
de 2021.
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respecto al regreso de actividades presenciales, informamos lo siguien-
te”, la cual enlaza con la imagen que menciona la decisión de concluir el 
periodo de primavera en línea.

 

Con respecto a me asombra, la udlap obtuvo 511, con la publicación del 
10 de mayo que había obtenido el mayor número de me encanta; 162 con 
la publicación del 22 de octubre de 2020, con el texto: “Reiteramos nues-
tro agradecimiento al trabajo realizado por la Guardia Nacional en todas 
sus instancias, en especial a las acciones realizadas por el Centro Nacional 
de Respuesta a Incidentes Cibernéticos”; y 98 con la publicación del 29 de 
junio de 2021, con el texto: “La Universidad de las Américas Puebla, acer-
ca de los acontecimientos de este día en su campus, informa”, que enlaza 
con un comunicado respecto a la toma armada de la universidad.

Figura 5. Las tres publicaciones con más me divierte de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 26 de febrero de 2021, 24 de sep-
tiembre de 2021 y 7 de abril de 2021.
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La udlap tiene 155 me enoja en la publicación del 3 de julio de 2021, con 
el texto: “Estudiantes se han organizado en diferentes actos de protesta 
pacíficos para demandar al gobierno estatal la liberación del campus con 
los hashtags: #YoSoyUDLAP, #CampusLibre y #apoyoamirector”; 148 
en la publicación del 23 de agosto de 2021, que dice: “A la comunidad 
universitaria” e introduce a un comunicado en donde se expresa que las 
clases continuarán en línea, y las posibles fechas para el regreso; y 108 
en una publicación posterior, del 24 de septiembre de 2021, pero rela-
cionada con la anterior, con el texto: “Para la udlap lo más importante 
es el bienestar de nuestra comunidad 🧡💚 Mantente informado a través 
de los canales de comunicación institucional.” 

Figura 6. Las tres publicaciones con más me asombra de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 10 de mayo de 2021, 22 de octubre 
de 2020 y 29 de junio de 2021.
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Variable generación

Para la variable generación se tomaron en cuenta la mayor frecuencia 
de comentarios favorables y los comentarios negativos, de tal manera 
que la publicación del 29 de junio de 2021 obtuvo 872 comentarios fa-
vorables en contraposición con 49 comentarios negativos y corresponde 
a una de las tres publicaciones con más me asombra. 

Figura 7. Las tres publicaciones con más me enoja de la UDLAP.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 3 de julio de 2021, 23 de agosto de 
2021 y 24 de septiembre de 2021.
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Algunos de los comentarios favorables o en apoyo a la publicación son 
los siguientes:

 Apoyo total y absoluto a la comunidad udlap

 Apoyo total udlap 💚🧡💚🧡

 Exigimos respeto y libertad a las Universidades y escuelas Públi-
cas y Privadas. #apoyoudlap

 Todo el apoyo udlap 🧡💚 #UDLAP #Libre

 #apoyocomunidadudlap Mi apoyo a la udlap, a los estudiantes 
y comunidad educativa.

 udlap estamos contigo! Si tenemos que juntar firmas, post, hablar, 
exigir, etiquetar al gobierno. Estoy dispuesto como exa-Udlap a 
levantar la voz a favor de la educación y a defender a TANTOS 
estudiantes y comunidad Udlap que está siendo afectado ac-
tualmente.

Mientras que algunos de los comentarios negativos son los siguientes:

 Me gustaría que así como llegaron hoy a la Udlap, llegaran a 
donde están los delincuentes (asaltantes, violadores, secuestra-
dores...), pero ya sabemos qué es lo que les falta a las autoridades 
en Puebla. Soy egresado de la buap y apoyo sinceramente a la 
Udlap en este momento difícil.

Figura 8. Publicación con el mayor número de comentarios favorables.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 29 de junio de 2021.
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 Este tipo de situaciones demerita el prestigio de la Universidad y 
sobre todo hace dudar de los valores con que forman a sus alum-
nos. Ojalá arreglen su situación en casa y no ventilen sus trapitos 
al sol.

 No puede ser que el Gobierno atente contra las instalaciones 
educativas Privadas de esta forma, de la udlap egresan muchos 
de los mejores profesionistas de México, están atentando contra 
el futuro de México.

Una de las publicaciones obtuvo 200 comentarios negativos con 89 co-
mentarios favorables y fue publicada el 1 de julio de 2021.

Algunos de los comentarios negativos son los siguientes:

 Antes no pasaban estas situaciones. Me viene a la mente ver 
como bajaba el rector Enrique Cardenas de un camión Cholu-
la/4 Caminos 😃.  Todos los estimabamos un chingo!. Luego lle-
gó Nora, y al poco rato los demás... y con ellos un cúmulo de 

Figura 9. Publicación con el mayor número de comentarios negativos.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 01 de julio de 2021.
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problemas legales. Eran tan chido ver el escudo original en la 
entrada principal. Tan chingón ver la bandera de México y la de 
la Uni en la plaza de las banderas.

 Al poner en duda su integridad organizacional, también entró 
en duda si seguir apoyándolos en los sorteos que ayudan a becas 
estudiantiles. Porque me pregunto si verdaderamente llega a su 
propósito mi esfuerzo. No soy ex de la universidad pero siempre 
me gusta apoyar esas causas que ahora lamentablemente ponen en 
duda con pleitos de vecindad. No propios de una institución de 
esa magnitud.

 ¿Pero qué pasa cuando 3 miembros de ese patronato legalmente 
constituido del que hablan tienen órdenes de aprehensión desde 
hace ya tres meses? ¿Qué es lo que significa realmente "#apo-
yaralaUDLAP" en un caso así? ¿Apoyar a la udlap es apoyar a 
un patronato que tiene órdenes de aprehensión precisamente 
por haber desfalcado a la Fundación Mary Street Jenkins (de la 
que bebe la universidad, y otras escuelas también), llevándose 
a Barbados 720 millones de dólares pertenecientes a dicha Fun-
dación? Desde mi perspectiva, no. Eso no es apoyar a la udlap. 
Asesorarse para ver si la propia Universidad puede conformar le-
galmente un nuevo patronato, y buscar un nuevo rector (si éste 
resulta implicado en el desfalco, tal como parece), es lo que ha-
bría que hacer para realmente apoyar a la udlap. Y sí, también 
#yosoyudlap

 Pero quién está haciendo estas cosas, ¿cómo es posible que en 
un país democrático el gobierno llegue e imponga un dueño a 
una empresa de un tercero? Que cosa tan turbia.

Algunos comentarios positivos son los siguientes:

 Total apoyo a la udlap

 Ojalá se aclaren las cosas pronto y de manera positiva para nuestra 
querida institución. #exaUDLAP #todossomosUdlap #yosoyudlap

  🧡💚excelente postura  �

Cabe mencionar que cuando son mensajes favorables, generalmente los 
seguidores utilizan hashtags o emoticones en forma de corazón con los 
colores que identifican a la universidad.
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Variable sugerencia

Para la variable sugerencia se toma en cuenta el número de veces que 
se compartió una publicación, que en este caso corresponde a 3.4k, lo 
cual reafirma la importancia que tiene la publicación del 29 de junio de 
2021, que es también una de las tres con más me gusta, me asombra, 
me entristece y con más comentarios favorables.

En la tabla 2 se colocó el total de reacciones que se obtuvieron en las pu-
blicaciones, subcategorizadas; ahora, en la tabla 3, se presentan los tres 
valores máximos de cada una de ellas, además de los datos mayores de la 
variable generación y la variable sugerencia para identificar en dónde 
existen coincidencias.

Figura 10. Publicación con el mayor número de veces compartido.
Fuente: Página de Facebook de la UDLAP, 29 de junio de 2021.
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Se encontró que la publicación del 29 de junio de 2021, en donde se 
explica la situación de la universidad, coincide en cinco aspectos analiza-
dos, mientras que la publicación del 30 de agosto de 2021, referente al 
campus libre, coincide con las subvariables de me gusta y me encanta, y 
la del 24 de septiembre de 2021, en donde se habla de seguir con clases 
en línea, coincide con me divierte y me enoja.

No necesariamente el número de publicaciones es directamente propor-
cional al número de me gusta ni es correlacional al número de seguidores 
de una cuenta, todo es variable, y aunque se puede definir una tenden-
cia, no se puede tener certidumbre por completo de lo que sucederá, 
como, por ejemplo, cuando se realizó el análisis del Facebook de la udlap 
contaba con 19 367 y cinco meses después tiene 271 725 seguidores. 

En ocasiones es evidente que los seguidores observan sin reaccionar o 
compartir; sin embargo, cuando se presenta una situación de índole po-
lítica, como ocurrió en la udlap, se genera un interés mayor a lo común 
por parte de sus seguidores, entre quienes podrían figurar estudiantes, 
egresados o personas que forman parte de la comunidad de la udlap 
y buscan apoyar a la universidad, situación que se evidencia al ser las 
publicaciones relacionadas a comunicados oficiales para las actividades 
propias de la udlap las que obtuvieron una gran importancia, con la 
mayor frecuencia en reacciones, comentarios favorables y acciones de 
compartir, lo que marca una gran importancia con base en el engag-
ment establecido a lo largo de este documento en el manejo de redes 
sociales para las instituciones educativas.

De las 21 publicaciones de las variables analizadas, solamente cuatro 
hicieron referencia a temas de sentido de pertenencia como yo soy ud-
lap, Seguimos con clases en línea y la presentación del libro Iluminación 
natural a través de las ventanas, el resto fueron sumamente importantes 
para hacer aclaraciones y mostrar lo que sucedía en la universidad, así 
como para mantener una comunicación con los seguidores.

Variable respuesta Me gusta Me encanta Me importa Me entristece Me divierte Me asombra Me enoja

1o. 3.1k 2k 159 527 84 511 155

2o. 2.6k 1.3k 153 404 66 164 108

3o. 2.3k 1.2k 136 383 56 98 148

Variable generación Comentarios favorables Comentarios negativos
Variable sugerencia (Número de veces 

compartida)

872 200 3.4k

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Valores máximos de cada variable

 Conclusiones
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Es común que una misma publicación tenga la mayor frecuencia de in-
teracciones, como ocurrió en el periodo analizado, en que la publicación 
del 21 de junio de 2021, donde se emite un comunicado para explicar la 
situación política de la universidad, obtuvo el primer lugar con el mayor 
número de me gusta, el tercer lugar con el mayor número de me entriste-
ce, el tercer lugar con el mayor número de me asombra, el mayor número 
de comentarios favorables y el mayor número de veces compartida.

Además, las reacciones de los seguidores se pueden polarizar, tal es el 
caso de la publicación del 24 de septiembre de 2021, en donde se hace 
referencia a la continuación de las clases en línea, que obtuvo el segun-
do lugar con más me divierte y el tercero con más me enoja.

Definitivamente las reacciones principales, de acuerdo con la frecuencia 
presentada, son en orden de mayor a menor cantidad: me gusta con 
hasta 3.1k, me encanta con hasta 1.3k, me entristece con hasta 527, me 
asombra con hasta 511, me importa con 159, me enoja con 155 y me divier-
te con 84, la cual fue la menos utilizada.

Con respecto a la variable generación, hasta el momento siempre han 
sido más los comentarios favorables que los negativos, lo cual habla de 
una comunidad a favor de la universidad, que apoya y tiene un marcado 
sentido de pertenencia.  
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 Resumen  Abstract

Keywords:  interdisciplinary, design, project-based learning, co-
llaborative learning

Esta investigación tiene como objetivo fomentar y desarrollar 
habilidades y estrategias de gestión, localización, búsqueda y 
evaluación de información, para acercar a los estudiantes a la 
reflexión de sus propias experiencias en la construcción del co-
nocimiento, a partir de un proyecto interdisciplinario mediante 
el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborati-
vo. Se llevó a cabo en el Centro Universitario de Arte, Arquitec-
tura y Diseño de la Universidad de Guadalajara con estudiantes 
de las carreras de Diseño para la Comunicación Gráfica, Diseño 
Industrial y Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas. Se realizó 
a través de una investigación aplicada con un método cuasiex-
perimental, debido a que participaron grupos de las tres carre-
ras antes referidas, y los participantes no fueron seleccionados 
aleatoriamente porque los grupos ya estaban conformados. Los 
hallazgos y reflexiones se relacionan con la aplicación de cono-
cimientos teóricos y habilidades técnicas de cada disciplina para 
realizar proyectos complejos; el aprendizaje de los alumnos les 
permitió colaborar y participar con experiencias más allá de su 
campo disciplinar, y los llevó a comprender que es conveniente 
compartir escenarios en el desarrollo de proyectos interdiscipli-
narios durante su actividad profesional. 

This research aims to promote and develop skills and strategies 
for managing, locating, searching and evaluating information, 
to take students to a closer insight of their own experiences in the 
construction of knowledge, based on an interdisciplinary project 
through project-based learning and collaborative learning. It was 
held at the University Center of Art, Architecture and Design of the 
University of Guadalajara with students from the Graphic Com-
munication Design, Industrial Design and Design, Art and Inte-
ractive Technologies majors. It was carried out through applied 
research with a quasi-experimental method, because groups from 
the three before mentioned careers participated, and the par-
ticipants were not randomly selected due to the previously made 
groups. The findings and reflections are related to the application 
of theoretical knowledge and technical skills of each discipline to 
carry out complex projects. The learning of the students allowed 
them to collaborate and participate with experiences beyond their 
disciplinary field, and led them to understand that it is convenient 
to share scenarios in the development of interdisciplinary projects 
during their professional activity.

Palabras clave: interdisciplina, diseño, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje colaborativo

  The interdisciplinary design work through collaborative 
and project-based learning
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 a presente experiencia de innovación pedagógica describe la 
implementación y los resultados obtenidos de un proyecto in-
terdisciplinario en el que se emplean dos estrategias: el apren-

dizaje basado en proyectos (abp) y el aprendizaje colaborativo, con la 
participación de estudiantes con un nivel de estudios inicial e intermedio 
de tres carreras de diseño: Diseño para la Comunicación Gráfica, Diseño 
Industrial y Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, que se ofertan en 
el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de la Universi-
dad de Guadalajara. El objetivo de esta investigación fue fomentar y de-
sarrollar habilidades y estrategias de gestión, localización, búsqueda y 
evaluación de información para acercar a los estudiantes a la reflexión 
de sus propias experiencias, en la construcción del conocimiento, a par-
tir del proyecto interdisciplinario.

Con el abp se propician interacciones óptimas entre profesores y es-
tudiantes facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, con cono-
cimientos previos y actuales. Además, el estudiante adquiere distintas 
habilidades, entre las cuales se encuentran la identificación del merca-
do, la gestión de proyectos, así como el diseño y la elaboración de un 
producto que parte de la atención de las necesidades de diseño, hasta 
llegar al desarrollo final.

 Introducción

 Interdisciplinariedad La interdisciplinariedad se presenta como una nueva perspectiva del sa-
ber. Aunque toma en consideración las disciplinas como tal, fomenta la 
integración entre ellas a partir de una constante intercomunicación, 
generando así conocimiento colectivo (Pazmino, 2021). La formación 
interdisciplinaria en el diseño implica acciones que buscan la integra-
ción de conocimientos y enfoques de diferentes disciplinas para abordar 
problemas complejos y desarrollar soluciones innovadoras, para lo cual 
se requiere una mentalidad abierta y una voluntad de trabajar en colabo-
ración con personas de diferentes disciplinas y perspectivas.
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De forma complementaria, Tresserras (2015) señala que “la interdis-
ciplinariedad en el diseño, se estructura en tres planos de actuación: el 
conceptualizador, el proyectual y el operativo. Pueden producirse varia-
bles según la tipología de diseño” (p. 7).

Por otra parte, Ringvold y Nielsen (2021) mencionan que la construcción 
de escenarios futuros como parte de un proyecto de escuela de diseño 
puede funcionar como un proceso y marco de aprendizaje interdisciplina-
rio que permita allegarse de perspectivas y conocimientos que contribu-
yan a la capacidad de los estudiantes para ver mejor las consecuencias y 
comprender la complejidad de los problemas.

En el campo de las disciplinas del diseño se puede entender que con las 
relaciones de colaboración se logra un trabajo con otras disciplinas afi-
nes, como lo son, en este caso, el diseño gráfico, el diseño industrial y el 
diseño en tecnologías interactivas; además, podrían considerarse otras 
áreas del conocimiento. Esta colaboración permite combinar diferentes 
perspectivas y conocimientos para abordar los desafíos de diseño desde 
múltiples ángulos. 

En este sentido, el abordaje interdisciplinario en el diseño, como parte 
de las ciencias sociales, permite generar nuevo conocimiento respec-
to a didácticas específicas con base en criterios andragógicos, mismo 
que a la fecha se ha documentado poco. Esto brinda la oportunidad de 
construir nuevas narrativas que favorezcan, por un lado, el desarrollo 
docente y, por otro, la apertura de horizontes amplios en el pensamiento 
del estudiante. 

Con la participación de los estudiantes provenientes de distintas disci-
plinas se aportan diferentes perspectivas a la problemática o proyecto 
interdisciplinario. Esto puede enriquecer la discusión y la generación 
de ideas, permitiendo un análisis más completo e integral del tema; sin 
embargo, el trabajo interdisciplinario puede presentar diversos desafíos 
que deben ser abordados para lograr una colaboración efectiva.

Por otro lado, en la interdisciplinariedad, el rol del docente es propiciar la 
curiosidad de los alumnos de manera constante, con la finalidad de pro-
blematizar el contexto y exponer los requerimientos de saberes de otras 
disciplinas para suscitar la indagación y el desarrollo de otros conoci-
mientos más allá del aula (Pazmino, 2021).

 Aprendizaje basado 
en proyectos

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología educativa que 
se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias a través de la 
realización de proyectos. En el diseño, el aprendizaje basado en proyec-
tos puede ser una herramienta muy efectiva para enseñar habilidades 
prácticas y fomentar la creatividad. Por otra parte, “en el aprendizaje 
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basado en proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje interdis-
ciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante” (Challenge 2000 
Multimedia Project, 1999, como se citó en Estrada, 2012, p. 128).

Para llevar a cabo este trabajo investigativo, se parte del aprendizaje 
basado en proyectos que, como lo establecen Harel y Papert (1991), 
en el campo de la educación y la tecnología se relaciona con la idea de 
que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes están acti-
vamente involucrados en la construcción de artefactos tangibles, de 
acuerdo con la teoría del constructivismo desarrollada por ellos. 

Por otra parte, Dewey (2004) considera el aprendizaje basado en pro-
yectos como un enfoque educativo centrado en la experiencia y la acción, 
estableciendo que el aprendizaje a través de la resolución de problemas 
y ejecución de proyectos es fundamental para su desarrollo y acerca-
miento a la vida productiva al concluir su formación, y que implica la 
participación activa del estudiante.

Por otra parte, para abordar el aprendizaje, se considera lo que Sánchez 
Martínez y Ruvalcaba Ledezma (2023) señalan sobre cómo el aprendi-
zaje basado en proyectos “invita a los alumnos a convertirse en prota-
gonistas de su propio aprendizaje mediante la elaboración de proyectos 
que dan respuesta a problemas de la vida real, incluso es más participa-
tivo que los métodos tradicionales y ayuda a los alumnos a desarrollar 
un aprendizaje significativo” (p. 46). Por otra parte, Portal Innovación 
Educativa (2017), como se citó en Sánchez Martínez y Ruvalcaba Ledes-
ma (2023), menciona que el aprendizaje basado en proyectos se lleva a 
cabo mediante las tres siguientes etapas:

1. Planificación del proyecto: Se plantean los objetivos de apren-
dizaje, contenidos y competencias a desarrollar. Se recopila 
información y se plantea un cronograma de actividades a par-
tir de una pregunta inicial. 

2. Elaboración y desarrollo del proyecto a partir de los recursos 
disponibles (investigación). 

3. Evaluación del proyecto: Valora el proceso, producto y la re-
flexión sobre el aprendizaje. (p. 1)

 Aprendizaje colaborativo El aprendizaje colaborativo se ha convertido en un enfoque pedagógi-
co esencial en la educación superior, pues reconoce la importancia de 
la interacción social y el trabajo en equipo en el proceso de adquisición 
de conocimientos. Diversos teóricos han contribuido a la comprensión de 
cómo la colaboración puede enriquecer la experiencia educativa, desde el 
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enfoque socioconstructivista de Vygotsky (2012) hasta las teorías de 
comunidad de práctica de Lave y Wenger (1991).

Este tipo de aprendizaje ofrece varias ventajas significativas tanto para 
los estudiantes como para el proceso educativo en general. A partir de 
acciones coordinadas y conjuntas, los estudiantes deben analizar infor-
mación, evaluar argumentos y tomar decisiones informadas. El traba-
jo en equipo y la colaboración fomentan habilidades de comunicación 
efectiva, resolución de conflictos, negociación y cooperación. Con ello, 
los estudiantes se vuelven participantes activos en su propio proceso de 
aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje activo, que además promueve 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Vygotsky (2012) introdujo el concepto de la zona de desarrollo próximo, 
que destaca la brecha entre las habilidades que un estudiante puede lo-
grar de manera independiente y las que puede alcanzar con la ayuda de 
un compañero más competente; idea que resalta la importancia de la in-
teracción social y la colaboración en el proceso de aprendizaje, donde los 
estudiantes pueden elevar su nivel de conocimiento con la ayuda de sus 
pares. En tanto que Jean Lave y Etienne Wenger (1991) desarrollaron 
la teoría de la comunidad de práctica, que enfatiza cómo el aprendizaje 
es una actividad social que ocurre en comunidades de personas con ob-
jetivos y conocimientos compartidos. Esta perspectiva destaca cómo la 
colaboración en estas comunidades promueve la construcción conjun-
ta del conocimiento. En el contexto de la educación superior, esta teo-
ría subraya la importancia de fomentar entornos donde los estudiantes 
pueden participar activamente en la creación de conocimiento a través 
de la colaboración.

El aprendizaje colaborativo en la educación superior se basa en una fun-
damentación teórica sólida proporcionada por destacados pedagogos, 
como Vygotsky (2012), Lave y Wenger (1991) y Kolb (1984). Estos 
teóricos han resaltado la importancia de la interacción social, la cons-
trucción conjunta del conocimiento y la aplicación práctica en el proce-
so educativo. Al incorporar estos enfoques en la planificación de cursos 
y estrategias pedagógicas de crecimiento, las instituciones de educa-
ción superior pueden cultivar entornos de aprendizaje enriquecedores 
que promuevan la colaboración y el aprendizaje académico y personal 
de los estudiantes.

Sin duda, parte importante del aprendizaje colaborativo es favorecer el 
desarrollo de las prácticas reflexivas. Según Schön (1987), el aprendi-
zaje en la práctica es fundamental para el desarrollo profesional, toda 
vez que los profesionales que practican la reflexión constante tienen 
más probabilidades de mejorar sus habilidades y tomar decisiones más 
informadas a lo largo del tiempo. En este mismo sentido, para fortalecer 
este modelo de aprendizaje, se puede inducir al diálogo, que posibilita 
ayudar a los estudiantes a aclarar su pensamiento y desarrollar una com-
prensión más profunda de los problemas que enfrentan; este diálogo 
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 Método

genera sinergias de aprendizaje a partir de la colaboración de estudian-
tes de las distintas carreras que colaboran en la resolución del proyecto.

El presente trabajo se realizó a través de una investigación aplicada con 
un método cuasiexperimental, debido a que participaron grupos de tres 
distintas carreras (Diseño para la Comunicación Gráfica, Diseño Indus-
trial y Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas) del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño, de la Universidad de Guadalajara, en el 
que los participantes no fueron seleccionados aleatoriamente porque 
los grupos ya estaban conformados. 

Participaron un total de 79 alumnos, de la siguiente manera: 34 fue-
ron de la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica, de las ma-
terias de Proyectos de Diseño II y Expresión Gráfica Digital; 9 de la 
carrera de Diseño Industrial, de la asignatura de Diseño de Elementos 
Urbanos; y 36 de la carrera de Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, 
de las materias de Elementos Básicos para el Modelado y Modelado Di-
gital de Producto. Se seleccionaron estos programas educativos porque 
los académicos que desarrollan la línea de generación y aplicación del 
conocimiento relacionada con la interdisciplinariedad inciden en estas 
carreras. Cabe mencionar que los estudiantes participantes pertenecen 
a los niveles de estudios inicial e intermedio.

Los estudiantes participantes, en conjunto, contribuyeron de manera 
colaborativa en el desarrollo del proyecto denominado “Estudios inter-
disciplinarios del diseño en la educación superior”, a partir de un proyecto 
práctico titulado “Parque de diversiones temáticas”, en el que a través de 
su campo disciplinar aportaron: a) una propuesta gráfica, nombre y te-
mática del parque de diversiones, y b) una propuesta de mobiliario y 
producto. Esta segunda propuesta se elaboró a partir de una técnica de 
representación, con base en la propuesta conceptual que brindaron los 
estudiantes de Diseño para la Comunicación Gráfica, así como con el 
modelado del mobiliario que aportaron los estudiantes de Diseño, Arte 
y Tecnologías Interactivas.

Asimismo, en este proyecto interdisciplinario participaron docentes con 
los perfiles idóneos y la experiencia suficiente para lograr el desarrollo 
integral del mismo, según se describe a continuación:

Uno de los docentes tiene experiencia en el área de la animación 3D y 
postproducción digital, y lleva 14 años como profesor. Actualmente, es 
uno de los actores principales en el desarrollo de la carrera y de las uni-
dades de aprendizaje en Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas. Tiene 
una formación como Diseñador para la Comunicación Gráfica y se ha 
especializado en el manejo de las tecnologías aplicadas en proyectos 
de comunicación.
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De igual manera, participó un profesional en el diseño industrial, con 
amplia experiencia en conocimiento, aplicación y manipulación de mate-
riales para el desarrollo de procesos innovadores en el diseño de produc-
tos, quien es experto, además, en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la educación superior y cuenta con 33 años de trabajo frente a grupo. 
Ha logrado identificar las necesidades en cada una de las etapas de su 
labor docente, adaptándose a los cambios generacionales y al uso de las 
tecnologías dentro y fuera de las aulas. Lideró el diseño de los planes de 
estudio de las licenciaturas en Diseño Industrial, Diseño para la Comuni-
cación Gráfica y Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas.

Además, participaron dos docentes en la carrera de Diseño para la Co-
municación Gráfica, ambas son profesionales en los procesos de comu-
nicación gráfica y cuentan con una especialización en el desarrollo de 
mensajes gráficos y procesos argumentativos, con un enfoque del di-
seño centrado en el usuario. Con experiencia docente de más de una 
década, han participado de manera activa en el diseño de unidades de 
aprendizaje y tienen una formación académica pedagógica, en la cual 
han realizado investigación y aportes significativos para la institución de 
educación superior en la que se desempeñan.

La investigación implementó el aprendizaje basado en proyectos y el 
aprendizaje colaborativo en un proyecto interdisciplinario, mediante las 
siguientes ocho fases:

Fase 1. Identificación del problema de investigación y partici-
pantes: se identificó el problema de investigación en el que se 
exploró la necesidad de comprender el impacto del aprendiza-
je basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, así como 
la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de un 
proyecto de diseño.

Fase 2. Grupos de estudio seleccionados: se seleccionaron cinco 
grupos de los tres diferentes programas educativos.

Fase 3. Definición de conceptos clave: se definieron los concep-
tos clave, como la interdisciplinariedad, el aprendizaje basado 
en proyectos y el aprendizaje colaborativo.

Fase 4. Recopilación de datos iniciales: antes de implementar el 
proyecto, se recopilaron los datos iniciales sobre el rendimiento 
académico, la participación y la percepción de los estudiantes, 
en relación con el enfoque educativo actual.

Fase 5. Implementación del tratamiento: se presentó el pro-
yecto denominado “Estudios interdisciplinarios del diseño en la 
educación superior”, fundamentado en el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes de 
los tres programas educativos trabajaron de manera cooperativa 



www.zincografia.cuaad.udg.mx - Sección Pensamiento || 118

Año 7      No. 14     Octubre 2023                                   DOI: 10.32870/zcr.v7i14.218                                          ISSN: 2448-8437

en el desarrollo del proyecto práctico de diseño, titulado “Par-
que de diversiones temáticas”.

Fase 6. Recopilación y análisis de datos: después de la imple-
mentación del proyecto, se recopilaron datos sobre el apren-
dizaje, la participación, la percepción y la colaboración de los 
estudiantes. Estos datos se obtuvieron mediante la aplicación 
de un cuestionario, el cual se diseñó con preguntas cerradas de 
opción múltiple y con la posibilidad de ampliar la respuesta a 
través del ítem otro. La técnica utilizada fue la encuesta aplica-
da a través de un Formulario de Google. Se analizaron los datos 
recopilados para identificar patrones, tendencias y diferencias 
entre los grupos de estudiantes.

Fase 7. Interpretación de resultados: se interpretaron los re-
sultados en función del objetivo de esta investigación, que fue 
fomentar y desarrollar habilidades y estrategias de gestión, lo-
calización, búsqueda y evaluación de información, para acercar 
a los estudiantes a la reflexión de sus propias experiencias, en la 
construcción del conocimiento, a partir del proyecto interdisci-
plinario. Se evaluó la implementación del aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje colaborativo para conocer el impacto 
del aprendizaje en los estudiantes.

Fase 8. Conclusiones y comunicación de resultados: se pre-
sentaron las conclusiones del estudio, resaltando los efectos 
observados del aprendizaje basado en proyectos y el aprendi-
zaje colaborativo.

 Resultados Fueron 79 los estudiantes participantes en el proyecto denominado “Es-
tudios interdisciplinarios del diseño en la educación superior”, a partir 
de un proyecto práctico titulado “Parque de diversiones temáticas”. Por 
otro lado, 43 alumnos respondieron la encuesta aplicada a través del For-
mulario de Google, de los cuales 21 corresponden a la carrera de Diseño 
para la Comunicación Gráfica, 19 a Diseño, Arte y Tecnologías Interacti-
vas y 3 a Diseño Industrial. Se obtuvieron los resultados siguientes: 

Estudiantes participantes de acuerdo con la carrera

Los estudiantes participantes, de acuerdo con su carrera, fueron: 48.8% 
de Diseño para la Comunicación Gráfica, 7% de Diseño Industrial y 
44.2% de Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas (véase la figura 1).
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Figura 1. Estudiantes participantes de acuerdo con la carrera. 
Fuente: Elaboración propia.

Estrategias de aprendizaje

Al llevar a cabo este proyecto interdisciplinario, el tipo de estrategia de 
aprendizaje identificada por parte de los estudiantes, en la que seleccio-
naron más de una estrategia fue la siguiente: 58.1% reconoció el apren-
dizaje basado en proyectos, 55.8% indicó el aprendizaje colaborativo y, 
en menor porcentaje, 18.6% identificó el aprendizaje basado en proble-
mas, tal y como se observa en la figura 2. 

Figura 2. Estrategias de aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia.

Se puede resaltar que los alumnos, en sus respuestas, identificaron el 
aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos como dos 
estrategias que aportaron a la realización del proyecto interdisciplinario.

Aprendizaje basado en el proyecto

Para obtener la opinión de los alumnos respecto a su propia experien-
cia al llevar a cabo este tipo de proyectos mediante el aprendizaje ba-
sado en proyectos, específicamente en cuanto a cómo piensan que fue 



www.zincografia.cuaad.udg.mx - Sección Pensamiento || 120

Año 7      No. 14     Octubre 2023                                   DOI: 10.32870/zcr.v7i14.218                                          ISSN: 2448-8437

su aprendizaje, se estableció una escala de valor numérico, donde el 5 
corresponde a mucho y el 1 a poco. Se observó que 51.2% seleccionó 
el 5, por lo que su aprendizaje fue significativo; el 37.2% eligió el 4, lo 
que significa que el aprendizaje fue suficiente; y el 11.6% optó por el 
número 3, que refiere haber obtenido un aprendizaje medianamente 
suficiente (véase la figura 3).

Figura 3. Aprendizaje basado en el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

Con la experiencia de un proyecto desarrollado mediante el aprendiza-
je colaborativo en grupos de trabajo interdisciplinares, se detectó que 
la mitad de los alumnos logró aprender significativamente, y que otro 
porcentaje representativo mencionó que su aprendizaje fue suficiente.

Aprendizaje obtenido con respecto al trabajo colaborativo

Resultó relevante conocer el nivel de aprendizaje obtenido mediante el 
trabajo colaborativo con compañeros de otras disciplinas; para esta 
pregunta, se utilizó una escala de valor numérico, donde el 5 corres-
ponde a mucho y el 1 a poco. Destaca que 23.3% de los estudiantes 
mencionó que su aprendizaje fue alto, 46.5% de los estudiantes respon-
dió que su aprendizaje fue notable, y 20.9% indicó que fue bueno. Por 
otra parte, 4.7% señaló que fue regular y otro 4.7% que fue muy poco 
(véase la figura 4).
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Figura 4.  Aprendizaje obtenido con respecto al trabajo colaborativo. 
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos demuestran la relevancia de desarrollar habi-
lidades de trabajo en conjunto, la organizaron de los integrantes de los 
grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades, así como el control 
del aprendizaje mediado por ellos mismos; por lo que se concluye que 
los estudiantes fueron corresponsables de su aprendizaje.

Perspectiva para la conformación de equipos de trabajo

Otro aspecto analizado fue la perspectiva para la conformación de equi-
pos de trabajo y la información sobre la manera de trabajar para llevar 
a cabo el proyecto. Para ello, se utilizaron tres valores: adecuada y sufi-
ciente, medianamente adecuada y suficiente, e inadecuada y deficiente; 
62.8% respondió que fue adecuada y suficiente, mientras que a 37.2% le 
pareció medianamente adecuada y suficiente (véase la figura 5). 

Figura 5.  Perspectiva para la conformación de equipos. 
Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales problemáticas de los trabajos en equipo es la ne-
cesidad de garantizar la conformación de equipos de trabajo equilibra-
dos. En ocasiones, los equipos suelen conformarse orgánicamente por 
vínculos de amistad y no por las habilidades que pudiera aportar cada 
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individuo en su equipo de trabajo respectivo, por lo que es necesario 
que los docentes establezcan estrategias en la integración de los equi-
pos de trabajo, para orientar la conformación adecuada de los mismos, 
y que sea posible lograr los fines colectivos planteados.

Aprendizaje previo

Para reafirmar la pregunta anterior, se evaluó el aprendizaje previo, para 
esto se preguntó si al leer y analizar el manual conformado con activi-
dades e instrucciones sobre el aprendizaje conceptual, los estudiantes 
lo habían comprendido, lo habían entendido, si les había resultado difícil 
de comprender, y otro. Se observó que 93.01% manifestó haber com-
prendido las actividades e instrucciones, mientras que a 2.33% le fue 
difícil comprender las actividades e instrucciones. En el ítem otro hubo 
dos diferentes respuestas: la primera, equivalente a 2.33%, refirió que 
no había un control de la calidad de los materiales entregados, algunos 
equipos entregaron referencias bastantes deficientes; la segunda, que 
corresponde igualmente a 2.33%, mencionó no recordar un manual así 
(véase la figura 6).

Figura 6. Aprendizaje previo. 
Fuente: Elaboración propia.

Comunicación entre los diferentes equipos de trabajo

En relación con la evaluación de la comunicación entre los miembros de 
los diferentes equipos de trabajo, los estudiantes expresaron que fue 
eficiente con un porcentaje de 34.88%; mientras que 32.56% manifes-
tó que fue medianamente eficiente y 23.26% la declaró suficiente. Por 
otra parte, 4.65% indicó que fue regular, y otro 4.65% declaró que fue 
deficiente (véase la figura 7). 
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Figura 7. Comunicación entre los diferentes equipos de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales estrategias en el desarrollo de proyectos y activida-
des colaborativas son los canales de comunicación entre los miembros de 
los equipos de trabajo y entre los propios equipos. Es importante estable-
cer políticas de comunicación entre equipos y miembros, así como de 
herramientas de comunicación a utilizarse. El responsable o responsa-
bles de esta comunicación deberán permear la información a los demás 
miembros del equipo, así como confirmar que ésta ha resultado clara y 
ha sido entendida por todos.

Relación interpersonal

Por otra parte, la relación interpersonal entre los miembros de cada 
uno de los equipos de trabajo fue valorada por los propios estudiantes, 
quienes pudieron elegir más de una opción de respuesta. Se arrojaron 
los siguientes datos: amigable (86%), cooperativa (79.1%), confia-
ble (53.5%), participativa (51.2%), satisfactoria (46.5%), de diálogo 
(32.6%), autónoma (25.6%), con procrastinación (16.3%), individua-
lista (9.3%), ausente (7%), competitiva (4.7%) y frustrante (4.7%) 
(véase la figura 8).
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Figura 8. Relación interpersonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de actividad presenta un importante aprendizaje de experien-
cias para interactuar con equipos de trabajo y, con base en estos datos, 
poder organizar equipos equilibrados.

Comunicación entre los equipos en relación con los términos aplicados 
entre las tres disciplinas

Asimismo, fue importante conocer cómo se dio la comunicación entre 
los equipos a partir de la terminología aplicada en las distintas disciplinas. 
Al respecto, 81.4% mencionó que fue comprensible; 16.3% respondió 
que fue poco comprensible y 2.3% refirió que fue difícilmente compren-
sible (véase la figura 9).

Figura 9. Comunicación entre los equipos en relación con los términos aplicados entre 
las tres disciplinas.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con estas respuestas, es evidente que para los integrantes 
de los equipos resulta oportuno analizar, en la misma medida, tanto las 
herramientas de comunicación utilizadas y que han propiciado una co-
municación efectiva de la terminología aplicada, como las herramientas 
utilizadas (o no utilizadas) que derivaron en una comunicación poco o 
difícilmente comprensible de dicha terminología. Lo anterior, con la fi-
nalidad de identificar los elementos funcionales o, en su defecto, los que 
generen fallas de comunicación, para implementar adecuaciones a las 
estrategias de trabajo que beneficien a las próximas generaciones.

Aprendizaje obtenido en relación con los ítems del proyecto

Sobre el aprendizaje obtenido en relación con los ítems del proyecto, a partir 
de lo que observaron, plantearon y/o presentaron los equipos de las dife-
rentes materias, los alumnos mencionaron en mayor porcentaje (62.8%) 
dos ítems: plantear conceptos y presentación de proyecto; mientras que el 
ítem de importancia de visualización obtuvo 60.5%. Por otra parte, tam-
bién les resultó importante en su aprendizaje el uso de bocetos (58.1%), 
materiales (51.2%) y materiales y dimensiones (48.8 %), así como el uso 
de software específico (41.9 %) y acabados (39.5%), tal como se visualiza 
en la figura 10.

Figura 10. Aprendizaje en relación con los ítems del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

Aprendizaje interdisciplinar

Finalmente, para valorar la experiencia de aprendizaje interdisciplinar a 
partir de lo presentado por cada uno de los equipos de las otras mate-
rias, se utilizó una escala de valor numérico, donde el 5 corresponde a 
sustancial y el 1 a poco sustancial. La respuesta de los estudiantes fue 
que 46.5% consideró sustancial el aprendizaje interdisciplinar, 39.5% lo 
creyó medianamente sustancial y 14% opinó que el aprendizaje inter-
disciplinar fue bueno (véase la figura 11).
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Figura 11. Aprendizaje interdisciplinar. 
Fuente: Elaboración propia. 

El aprendizaje interdisciplinar es equiparable a la relación real de activi-
dades de trabajo que se encuentran en la industria o en otros sectores 
de la vida laboral. Actividades como éstas pueden apoyar al alumno 
a que comprenda la importancia y la potencialización de entregables 
más complejos en proyectos interdisciplinares en relación con proyec-
tos individualistas.

 Conclusiones Después de la ejecución del proyecto interdisciplinar, y considerando las 
premisas del uso de las estrategias de aprendizaje, como son el aprendi-
zaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, se encontraron 
las siguientes conclusiones, que implican una mejora en los resultados 
obtenidos.   Estos resultados no sólo están relacionados con el diseño 
en sí, sino también con las habilidades, el aprendizaje y la colaboración 
entre los estudiantes. Algunas de las conclusiones son:

Aplicación práctica de conocimientos: Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos y habilida-
des técnicas adquiridas en sus disciplinas respectivas en un con-
texto práctico y real. Esto puede fortalecer su comprensión de 
cómo sus áreas de estudio se relacionan con el mundo real.

Desarrollo de habilidades de colaboración: El trabajo en equi-
po interdisciplinario fomenta la colaboración y la comunicación 
entre estudiantes con diferentes antecedentes. Los estudiantes 
aprendieron a comunicar sus ideas y comprendieron las perspec-
tivas de otros, lo que es esencial en situaciones profesionales.

Solución integral de problemas: Al enfrentar un problema de 
diseño que involucra múltiples perspectivas, los estudiantes 
aprendieron a abordarlo de manera integral. Esto puede con-
ducir a soluciones más completas y creativas que consideren 
diversas características del problema.
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Fomento de la creatividad: La diversidad de enfoques y perspec-
tivas de estudiantes interdisciplinarios puede estimular la crea-
tividad. Los desafíos de diseño son abordados desde diferentes 
ángulos, lo que permite llegar a soluciones más innovadoras.

Ampliación de horizontes: Los estudiantes ampliaron sus hori-
zontes más allá de su disciplina principal, al aprender sobre otras 
áreas y enfoques. Esto los motiva a considerar nuevas direccio-
nes para su propio aprendizaje y futura carrera.

Respeto por la diversidad de opiniones: Trabajar con estudiantes 
de diferentes disciplinas los lleva a una mayor tolerancia y respe-
to por opiniones y enfoques diferentes. Esto puede ser valioso 
en un mundo diverso y globalizado.

Aprendizaje autodirigido: El aprendizaje basado en proyectos 
promueve la autonomía del estudiante. Los alumnos toman 
decisiones sobre cómo abordar el proyecto y cómo dividir las 
tareas entre los miembros del equipo, lo que fomenta el apren-
dizaje autodirigido.

Presentación y comunicación efectiva: Al presentar sus proyec-
tos ante un grupo interdisciplinario, los estudiantes desarrollan 
habilidades sólidas de presentación y comunicación, lo que es 
crucial en muchas profesiones.

Reflexión sobre el proceso de aprendizaje: Al finalizar el proyec-
to, los estudiantes reflexionaron sobre lo que han aprendido, y 
cómo su trabajo en equipo ha mejorado.

En resumen, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cola-
borativo en proyectos de diseño con equipos interdisciplinarios pueden 
conducir a una serie de conclusiones positivas que van más allá del resul-
tado del dominio del contenido y las habilidades de diseño en sí. Como lo 
expresa Tresserras (2015), “el diseño actual incorpora una complejidad, 
que obliga dentro de su proceso a organizar de manera eficiente la rela-
ción entre disciplinas, para conseguir el objetivo previsto” (p. 9), por lo 
que los estudiantes deben desarrollar competencias para su crecimiento 
personal y profesional, así como para abordar desafíos complejos desde 
múltiples perspectivas y construir una apreciación más profunda de la 
complejidad y la interconexión de conocimientos en el mundo real.

Es importante recurrir a los autores clásicos, ya que en ellos se encuen-
tran las bases para la posterior generación de nuevas teorías que permi-
tan seguir difundiendo resultados y estableciendo posturas derivadas 
en futuras investigaciones.

Con respecto al aprendizaje colaborativo, se coincide con García-Val-
cárcel-Muñoz-Repiso, Basilotta-Gómez-Pablos y López-García (2014), 
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quienes concluyen que las principales ventajas de este tipo de aprendi-
zaje son aquellas relacionadas con el desarrollo de habilidades transver-
sales que estimulan habilidades sociales, la resolución de problemas, la 
autosuficiencia, la responsabilidad y la capacidad de reflexión e iniciati-
va, los cuales son considerados de gran relevancia por los docentes para 
lograr una educación integral en los estudiantes.  
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