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2013



“A mi familia.”
David Méndez Vargas

“A Dios, por ser la fuente de la sabiduŕıa,
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2.1. Uso de la Estad́ıstica en periódicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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4.3. Respuesta de Maŕıa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.4. Respuesta de Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.5. Respuesta de Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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A nuestras familias, quienes por largas horas soportaron nuestra ausencia, y gracias
a su amor, paciencia y comprensión nos ayudaron a lograr esta meta.





Resumen

Una gran parte de la información que hoy invade la vida cotidiana, es publicada
por los diferentes medios de comunicación, utilizando la Estad́ıstica, lo cual pone de
manifiesto la necesidad de fomentar una cultura estad́ıstica en nuestra sociedad, de tal
manera que se pueda comprender y evaluar cŕıticamente la información: Por tal razón,
con esta investigación se pretende describir y analizar la comprensión de información
presentada mediante tablas y gráficas estad́ısticas, en estudiantes del grado 5◦ de
Básica Primaria, del Colegio Americano de Apartadó, mediante el modelo de la
Enseñanza para la Comprensión (EpC). Esta investigación es desarrollada bajo un
enfoque cualitativo, inmerso en lo descriptivo-interpretativo, es decir, en la explicación
de procesos y la comprensión de la información.

Para ello se diseñaron herramientas metodológicas como: organizador de unidad y
gúıa de actividades a partir de criterios definidos por la EpC, los cuales permitieron
una relación directa con el objeto de estudio y la recolección de información, esta
última se desarrolló en tres momentos denominados: fase de exploración, fase de
investigación guiada y fase del proyecto final de śıntesis. Este conjunto de actividades
parte de las ideas previas que tienen los estudiantes y busca orientarlos, hacia nuevos
conceptos, procedimientos o aplicaciones, de tal manera que logren avances en cada
una de estas.

Para el análisis de la información recolectada, se diseñaron matrices de evaluación,
las cuales facilitaron la descripción de los procesos desarrollados, en cada uno de las
dimensiones de la comprensión: contenido, método, praxis y formas de comunicación, y
aśı poder clasificar a los participantes en los diferentes niveles de la EpC, posibilitando
una retroalimentación continua y permanente de las fortalezas, avances y debilidades
del proceso comprensión.





Caṕıtulo 1

Antecedentes, justificación y
planteamiento del problema

E
n este caṕıtulo se presentan los antecedentes de la investigación, a través
de una mirada a la historia de la Estad́ıstica y algunas investigaciones en
Educación Matemática, relacionadas con con la comprensión de información
presentadas en gráficas estad́ısticas. Además, se exponen algunos de los

argumentos que justifican este trabajo.

Se considera lo estipulado en la legislación educativa colombiana, en los Linea-
mientos Curriculares y en los Estándares Básicos para la Educación Matemática, con
relación al pensamiento estad́ıstico y sistemas de datos.

Al mismo tiempo se exponen las caracteŕısticas generales de tres marcos teóricos
sobre la comprensión: Modelo de Pirie y Kieren, Modelo Educativo de Van Hiele
y Enseñanza para la Comprensión (EpC), que se consideran como alternativas
metodológicas para acotar el problema y los objetivos de la investigación, posibilitando
la selección de uno de estos para abordar el problema.

1.1. Antecedentes

Los antecedentes del presente trabajo se encuentran estructurados en dos partes:
la primera es una reseña acerca del surgimiento de la Estad́ıstica y su evolución a
través de la historia y, en la segunda se exponen los aportes de algunas investigaciones
en Educación Estad́ıstica, que sirvieron de punto de partida para el desarrollo del
presente trabajo de investigación.



2 Antecedentes, justificación y planteamiento del problema

1.1.1. La Estad́ıstica a través de la historia

El surgimiento y consolidación de la Estad́ıstica como disciplina cient́ıfica, ha sido
inherente a la organización y transformación de la sociedad humana. Desde épocas
prehistóricas y en la antigüedad clásica, el hombre ha tenido la necesidad representar
en distintas formas lo que hace y lo que tiene. En el inicio de la civilización existieron
formas sencillas para tal fin, como evidencia de esto se encontró que utilizaban
representaciones gráficas y otros śımbolos en pieles de animales, en rocas, en palos
de madera, en paredes de cuevas, en huesos, en tablillas de arcilla, entre otras. Esto lo
realizaban para contar el número de personas y bienes que teńıan (Valdes, 1998). Todo
esto se evidencia en numerosos registros que, paulatinamente, han alcanzado un grado
de sofisticación y desarrollo, que dieron origen a métodos y técnicas para recolectar,
sistematizar, representar y analizar datos, que de cierta forma, se convirtieron en las
bases de lo que conocemos en la actualidad como Estad́ıstica.

Según Plackett, R. (1970), los registros de los babilónicos se constituyeron en una
importante fuente de información para civilizaciones posteriores, ayudando a resolver
un problema de estimación, mediante el cálculo de la suma total de las observaciones
y dividiéndolo por el número de datos. Esta civilización, se consideró influyente en
la astronomı́a, por la dedicación que teńıan en tabular los movimientos de estrellas y
planetas en tablillas de arcilla.

Figura 1.1: Registro del movimiento de los astros.

En la isla Cerdeña, ubicada en Italia, existen monumentos prehistóricos pertene-
cientes a los Nuragas. Estos monumentos constan de bloques de basalto superpuestos
sin mortero y en cuyas paredes se encontraron grabados toscos signos, que han sido
interpretados con mucha verosimilitud, como muescas que serv́ıan para llevar la cuenta
del ganado y la caza (Gil, A., 2010). En ellos se muestra la época en que más ganado
naćıa y el mejor peŕıodo para la caceŕıa. Poco a poco, conforme fue evolucionando la
sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos.
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De acuerdo con Muñoz (2004), en la edad antigua los romanos, fueron quienes mejor
emplearon los recursos de la Estad́ıstica, pues a ellos se les considera los maestros
de la organización poĺıtica. Cada cinco años realizaban un censo de la población,
sus funcionarios públicos teńıan la obligación de anotar nacimientos, defunciones y
matrimonios, sin olvidar los recuentos del ganado y de las riquezas contenidas en las
tierras conquistadas. Básicamente, necesitaban saber cuál era la tendencia de los datos
y los comportamientos de estos. Esta información les permit́ıa tomar algunas decisiones
de tipo poĺıtico, económico y social en el Imperio.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Collette, J. (1985), alrededor
de los años 580− 490 a. C. los pitagóricos realizaron una teoŕıa aritmética, la cual
consiste en calcular valores medios o promedios de una serie de números, distinguiendo
tres casos: la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Se dice
que, tomándola prestada de los babilónicos, introdujeron en Grecia la proporción más
perfecta: a

a+b
2

= b
a+b

2
Dónde: a+b

2 es la media aritmética de a y b y 2a
a+b es la media

armónica de a y b.

Newman, J. (1968), en su estudio indica que en los siglos XVI y XVII cuando
las tempestades causaban pérdidas de bienes por el mal tiempo, estas teńıan que ser
pagadas, mediante un acuerdo de todos los que teńıan mercanćıa, en el mismo buque
de una forma proporcional. El daño causado por estas tormentas al cargamento se
le conoćıa como havaria y la palabra llegó a aplicarse, naturalmente, al dinero que
cada individuo teńıa que pagar como compensación. De esta palabra latina se deriva
avarage que se traduce al castellano como promedio.

Friendly, M. (2007), describe que en el siglo XVII también se realizaron trabajos
estad́ısticos con fines comerciales, tales como el establecimiento de primas de
seguros, que se basan en las tablas de vida iniciadas por Jan de Witt, hacia 1671.
Aproximadamente, al mismo tiempo surge la teoŕıa de la probabilidad, la cual junto
con la idea de coordenadas es aplicada por Christian Huygens en 1669, para construir el
primer gráfico de una distribución continua. A finales de ese mismo siglo los elementos
para el desarrollo de los métodos gráficos estaban disponibles: datos reales de interés,
una teoŕıa para darles sentido a los gráficos y algunas ideas sobre visualización.

Según Friendly, M. (2007) el primer uso de los datos estad́ısticos, para asuntos
diferentes a la poĺıtica, tuvo lugar en 1691 y estuvo a cargo de Gaspar Neumann,
profesor alemán que viv́ıa en Breslau. Este investigador se propuso desmontar la antigua
creencia popular, según la cual, en los años terminados en siete moŕıan más personas que
en los restantes. Para poder lograrlo, se dedicó a escudriñar pacientemente los archivos
parroquiales de la ciudad. Después de revisar miles de partidas de defunción, pudo
demostrar que en tales años no fallećıan más personas que en los demás, este número
variaba e incluso encontró años en que estas cifras coincid́ıan. Sus cálculos sirvieron de
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base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan las compañ́ıas de seguros.

Posteriormente, a mediados del siglo XV II, (Friendly, M., 2007) expone que los
estudios del inglés Jhon Graunt, fueron inspirado por los aportes de Gaspar Neumann,
sobre las tablas de mortalidad que, semanalmente, se editaban en las parroquias. Se
dedicó a estudiar las muertes ocasionadas por accidentes, suicidios y enfermedades
varias, logrando publicar un pequeño libro llamado Natural and Political Observations
Made upon the Bills of Mortality, comenzando aśı la realización sistemática de estudios
y recogida de datos sociales en varios páıses Europeos, bajo la denominación de
“aritmética poĺıtica” (el arte de razonar con cifras las cosas del Estado). Estos trabajos
de Graunt, fueron continuados y ampliados por su amigo y disćıpulo William Petty,
quien realizó investigaciones, que teńıan como finalidad, informar al Estado sobre
asuntos de salud pública, población, economı́a, agricultura, impuestos, entre otros.

El ingeniero y economista William Playfair fue pionero en el uso de los gráficos,
introdujo el histograma, los gráficos de barras y ĺıneas para analizar datos económicos
del año 1786 y unos 10 años más tarde los gráficos de sectores. El primer gráfico de
barras fue presentado por Playfair en 1786 (Figura 1.2) en su libro Commercial and
Political Atlas y el primer gráfico de sectores en 1801 (Figura 1.3), en su libro The
Statistical Breviary.

Figura 1.2: Diagrama de barras del comercio exterior de Escocia.

Con las innovaciones en el diseño y la tecnoloǵıa en la primera mitad del siglo
XIX , se generó un crecimiento en el desarrollo de “los gráficos de barras y sectores,
histogramas, gráficos de ĺıneas, series de tiempo, gráficos de contorno, diagramas de
dispersión y otros perfeccionados en este periodo” a una velocidad no superada hasta
la actualidad (Friendly, M., 2007).
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Figura 1.3: Gráfico circular de la población de distintas capitales europeas.

Wainer (1992) indica que Playfair logró desarrollar los fundamentos del diseño
gráfico, para hacer la Estad́ıstica más intuitiva, en sustitución de las tablas con
información numérica. Sin embargo, la aceptación de sus gráficos fue lenta, por la
limitación de la técnica del momento, para reproducir gráficos y el costo que supońıa
la elaboración manual de los mismos.

Según Tufte, E. (1997), el resurgir actual de la representación de datos mediante
las gráficas estad́ısticas se debió a los trabajos de Jhon Wilder Tukey (1915), que
mediante su filosof́ıa de análisis exploratorio de datos, defendió el uso de los gráficos
como herramientas de análisis estad́ıstico y no solo de representación de datos. Aunque
utiliza gráficos tradicionales, inventa otros como el diagrama de tallo y hoja publicado
en 1972 y descrito por completo en 1977 y los gráficos de caja en 1977 y diagramas
de caras de Chernoff en 1973; los gráficos P-P, Q-Q, en 1968 y diagramas de puntos,
entre otros.

En Francia, Jacques Bertin, alrededor 1980 publica su libro Semiologie Graphique
que organiza los elementos visuales y perceptivos de los gráficos, de acuerdo con
las caracteŕısticas y relaciones en los datos. En paralelo, pero simultáneamente, otro
trabajo gráfico importante es el realizado con los datos multivariantes por Jean-
Paul Benzecri en 1932 que crea la escuela europea de “L’Analyse des Données”, que
diseña métodos como el análisis de clúster y de correspondencias múltiples, para la
visualización de datos complejos multivariantes.

Más recientemente, Cleveland, W. (1987) desarrolla nuevos métodos gráficos, como
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la matriz de diagramas de dispersión, e impulsa los estudios metodológicos sobre su
uso y el tipo de información que debe representarse en cada caso, tanto para visualizar
los datos, como para ajustar un modelo. Se comienza a plantear la visualización de
datos, pensando el gráfico como un medio visual para mostrar la información de tipo
cuantitativa.

Para Arteaga, P. (2011), un factor crucial en toda la historia del desarrollo de
los gráficos estad́ısticos ha sido la innovación tecnológica y la facilidad para producir
gráficos en pocos instantes, permitiendo también construirlos de manera dinámica, que
a diferencia de los gráficos tradicionales, pueden cambiar o transformarse, para brindar
diferentes visiones de la estructura de los datos. En dichos gráficos, los cambios se
ejecutan a partir de una acción directa sobre él y se producen instantáneamente en
tiempo real.

Podemos resaltar cómo han crecido los tipos de gráficos y la evolución de su visión
con respecto al papel de estos en la Estad́ıstica. A partir del trabajo de Tukey, J.
(1977) los gráficos no son instrumentos didácticos de presentación, a otras personas,
del resultado de un análisis hecho por algún otro método, sino que se convierten, en śı
mismos, en un instrumento de análisis y descubrimiento.

La Estad́ıstica, como rama de las matemáticas ha alcanzado una relevancia
considerable, que la convierte en la actualidad en una ciencia de sumo interés en
las diferentes disciplinas del conocimiento. Las medidas de tendencia central le dan
caracteŕısticas propias a los datos y permiten comprender mejor el estudio realizado.
Las tablas y los gráficos, por su parte, resumen la información y posibilitan visualizar el
comportamiento del conjunto de datos y, a partir de aqúı, obtener diversas conclusiones
para tomar decisiones prácticas.

1.1.2. Investigación actuales en Educación Estad́ıstica

A continuación se presentan algunos apartes de iniciativas que, actualmente,
orientan la enseñanza de la Estad́ıstica en Colombia y trabajos investigativos en el
ámbito internacional que han contribuido al desarrollo de la Educación Estad́ıstica, los
mismos que son referentes del presente trabajo.

A nivel nacional

Los Lineamientos Curriculares y estándares de Matemáticas, en los que se abordan
el estudio de la Matemática desde cinco pensamientos: Numérico y Sistemas Numéricos;
Espacial y Sistemas Geométricos; Métrico y Sistemas de Medidas; Aleatorio y Sistemas
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de Datos; Variacional y Sistemas Algebraicos y Anaĺıticos, definen las directrices a
nivel nacional para el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área. Determinan
lo que el estudiante debe estar en capacidad de saber y saber hacer en determinado
nivel (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Con relación al pensamiento Aleatorio
y Sistemas de Datos, para los grados cuarto y quinto establece que el alumno debe
estar en capacidad de:

Representar datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras,
diagramas de ĺıneas, diagramas circulares).

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.

Interpretar información presentada en tablas y gráficas. (Pictogramas, gráficas
de barras, diagramas de ĺıneas, diagramas circulares).

Conjeturar y poner a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia
de eventos.

Describir la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto
de ellos y la compara con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de
datos.

Usar e interpretar la media (o promedio) y la mediana y la compara con lo que
indican.

Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de
observaciones, consultas o experimentos. (pag, 83)

Acorde con lo anterior, la educación debe vincularse con la realidad propia del
estudiante. Desde este aspecto la Estad́ıstica se vuelve interesante, puesto que permite
un contacto directo con la realidad. Los estudiantes pueden a partir de gráficos de
barras, circulares, lineales, entre otros, interpretar su contexto de una forma más
precisa.

Esto es posible, según Zapata (2011), en gran medida de cómo entienden los
profesores los fenómenos estocásticos y cómo conciben la enseñanza de la estad́ıstica.
Este proceso debe partir de una concepción no determinista, sino más bien tener
en cuenta, que en los fenómenos estad́ısticos la variación es una caracteŕıstica
esencial, razón por la cual es necesario que el docente que enseña estad́ıstica plantee
estrategias didácticas y pedagógicas (conocimiento pedagógico disciplinar) que fomente
en los estudiantes a interpretar, predecir, comparar, conjeturar, justificar, diseñar
experimentos y proponer modelos alternativos en diversas situaciones.
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En Colombia son pocas las investigaciones que indagan por la comprensión de tablas
y gráficas en la educación básica primaria. En particular el estudio de la Estad́ıstica en
las Instituciones Educativas del municipio de Apartadó se configura a partir de la malla
curricular municipal, la cual contempla que se debe abordar un tópico cada periodo. En
la práctica, encontramos que, las Instituciones, abordan estos contenidos en el último
periodo, lo que genera, en muchos casos, que el estudio sea apresurado y superficial. Por
otro lado, la experiencia indica que los profesores se centran en la parte procedimental,
relacionada con la construcción de tablas de frecuencia y gráficos, dejando de lado la
forma como la información es adquirida y la interpretación de los resultados obtenidos.
A partir de la situación anterior se plantea la necesidad de fortalecer el estudio de
la Estad́ıstica y espećıficamente la comprensión de tablas y gráficas en la educación
primaria, especialmente en el grado quinto.

A nivel internacional

Debido a la importancia y utilidad de la Estad́ıstica, en la vida cotidiana, ha
sido necesario que, los investigadores en educación, comiencen a realizar trabajos
en el campo de la Educación Estad́ıstica, logrando en un corto tiempo, avances
significativos y nuevos retos para esta área del conocimiento, como lo plantea
Batanero, C. and Garfield, J. and Ottaviani, M. y Truran, J. (2000). A continuación
se exponen algunas reflexiones de investigadores que están inmersos en este campo y
que se conviertieron en referentes para este trabajo.Con la finalidad de precisar aspectos
relevantes se presentan por tópicos.

Algunas consideraciones en la enseñanza de la Estad́ıstica:

Alvárez, R. and Mart́ın, A. (2004) expresan la necesidad de estudiar Estad́ıstica
en todos los grados, además, aduce que la necesidad sentida es la de interpretar
los datos, sacar conclusiones válidas para una población. Enuncian que:

“La enseñanza de la Estad́ıstica ha de cambiar inevitablemente su me-
todoloǵıa y sus objetivos con la aparición de las máquinas de calcular”,
tanto a nivel cient́ıfico como gráfico, tal y como se está haciendo en
todos los páıses “desarrollados”. El objetivo fundamental no debe de
circunscribirse a la realización de largos y tediosos cálculos matemá-
ticos, dejando para el final, como anécdota, lo realmente importante:
TRATAR DATOS, BUSCAR CONCLUSIONES, TOMAR DECISIO-
NES...y, en definitiva, PENSAR. La Estad́ıstica está adquiriendo en la
sociedad un papel preponderante, cada d́ıa más presente en los diferen-
tes planes de estudios, desde la enseñanza Primaria hasta la Secundaria
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y, sobre todo, en la Universitaria de todos los páıses, con el inconve-
niente de que la investigación para apoyar su didáctica está avanzando
de forma muy lenta (p. 51).

Arteaga, P. (2011) lleva a cabo una investigación con la metodoloǵıa de proyectos
de corte cualitativo, en la cual pone de manifiesto el conocimiento estad́ıstico
de futuros profesores, encontrando que un alto porcentaje presenta una u otra
dificultad, relacionada con la interpretación de gráficos y/o tablas.

”Seŕıa importante mejorar las competencias en el trabajo con proyectos
de los futuros profesores, ya que el trabajo con proyectos estad́ısticos
se recomienda en el curŕıculo de educación primaria y estos futuros
profesores evidentemente no están preparados para esta metodoloǵıa
de enseñanza”(p. 228).

Ito, P. (2001) plantea la discusión en tres aspectos, haciendo diferencia entre;
capacidad estad́ıstica, razonamiento estad́ıstico y pensamiento estad́ıstico.
Además, invita a tener cuidado con lo que se enseña y el nivel de los estudiantes
que se pretende formar, pues no es lo mismo, investigación en Educación
Estad́ıstica en primaria, secundaria, pregrado, maestŕıas y/o doctorados, y mucho
menos si incluyera investigaciones con los profesores que imparten, este campo,
en los distintos niveles de escolaridad. Clasifica una serie de categoŕıas en las que
se presenta dificultad en la Educación Estad́ıstica. Una de ellas es la formación
de maestros para la educación primaria, puesto que ellos deben orientar todas
las áreas, lo que implica que su formación debe ser mucho más amplia; esto
tiene un efecto secundario como por ejemplo, el ver la Estad́ıstica de manera
superficial y dedicarse más a la construcción de tablas y gráficas con datos, que
a la comprensión de las mismas. Esta situación da cuenta de una debilidad en
la enseñanza de la Estad́ıstica, en el nivel de educación de la Básica Primaria.
La investigación llevada a cabo por Montanares, R. (2011) tuvo como objeto
de estudio las variables cuantitativas y cómo promover el aprendizaje de la
Estad́ıstica en quinto de primaria.

La propuesta entrega una nueva visión sobre la enseñanza de la
Estad́ıstica en el nivel de 5o año básico, centrándose en las variables
(discretas y continuas) para promover el aprendizaje de los estudiantes.
Además, plantea situaciones que representen el camino de la Estad́ıstica
a través de la historia, se enfrenten a una gran cantidad de datos y se
busque la mejor manera de representarlos haciéndolos más fáciles de
analizar. Esto se observó en los textos escolares y programas de estudio.
Es la directa relación de la Estad́ıstica con las prácticas sociales de
predecir y comparar, además de querer entregar los contenidos de una
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manera diferente lo que lleva a escoger la Socio-epistemoloǵıa como
marco teórico de mi propuesta (p. 9).

Niveles de comprensión de gráficos estad́ısticos:

Otras investigaciones que aportan al sustento conceptual de nuestra propuesta
apuntan a la comprensión de gráficos estad́ısticos. La investigación realizada por
Batanero, C. y Godino, J. (2002) presenta cuatro niveles de comprensión de los
gráficos. El objetivo de la Educación Estad́ıstica es llevar a cada alumno a adquirir
el mayor nivel, para el cual esté capacitado:

• Lectura literal (leer los datos): este nivel de comprensión requiere
una lectura literal del gráfico; no se realiza interpretación de la
información contenida en el mismo.

• Interpretar los datos (Leer dentro de los datos): incluye la
interpretación e integración de los datos en el gráfico; requiere la
habilidad para comparar cantidades y el uso de otros conceptos y
destrezas matemáticas.

• Hacer una inferencia (Leer más allá de los datos): requiere que el
lector realice predicciones e inferencias a partir de los datos sobre
informaciones que no se reflejan directamente en el gráfico.

• Valorar los datos (Leer detrás de los datos). Supone valorar la
fiabilidad y completitud de los datos, como hacer un juicio sobre
si, realmente, las preguntas de la encuesta miden la práctica de
deporte, o cómo podŕıamos medirlo de una forma más fiable (p.
726).

La Estad́ıstica en contexto:

Lecoutre, M. (2001) plantea que la investigación en Estad́ıstica debe contener,
como mı́nimo, tres aspectos fundamentales: normativos, descriptivos y prescrip-
tivos, los cuales deben ir de la mano con dos conceptos apropiados para la refle-
xión: aprendizaje activo y procesamiento analógico. Se refiere al primero como
la necesidad que tienen los estudiantes de construir su propio conocimiento. En
este caso resalta la importancia de procesar datos de interés para ellos, el hecho
de recoger la información (datos), cobra un significado distinto, lo que facilita y
motiva el procesamiento de la información y por ende, la comprensión, se tor-
na significativa para ellos. La segunda, tiene que ver con hacer análisis un poco
más profundos y compararlos con otras situaciones similares, incluso esperar el
comportamiento de un fenómeno que ya ha sido estudiado en otro contexto. El
autor manifiesta lo nuevo que es el estudio de la Estad́ıstica en las Instituciones
Educativas y lo prudente que es considerarla como una disciplina, sin embargo,
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esto podŕıa verse como una oportunidad de demostrar lo valioso que es el estudio
de la Estad́ıstica, en las diferentes disciplinas del saber.

George, W. (2001) plantea que el razonamiento de los datos, presentados en
gráficos no es tan simple, como algunos creen y resalta la importancia de
dos elementos que se deben tener en cuenta al momento de poder revelar la
información que contienen las gráficas: el contexto del conjunto de datos y los
componentes del razonamiento. Además, la importancia de la formación de los
profesores y la instrucción recibida para comprender el razonamiento de los datos
que, durante mucho tiempo, fueron limitadas y aún hoy se tienen secuelas de ello.

Arteaga, P. and Batanero, C. and Cañadas,G. y Contreras, J. (2011), manifiestan
que, en la actualidad, la información de los medios de comunicación y de las
instituciones públicas y/o privadas, generan la necesidad de interpretar los datos, ya
que la mayoŕıa lo resumen y lo presentan en tablas y gráficos estad́ısticos. Teniendo
en cuenta estas reflexiones, la educación debe vincularse con la realidad propia del
estudiante. Desde este aspecto la Estad́ıstica se vuelve interesante, puesto que permite
un contacto directo con la realidad. Los estudiantes pueden a partir de tablas y gráficos
de barras, circulares, lineales, entre otros, interpretar su contexto de una forma más
precisa.

1.2. Justificación

La Estad́ıstica, a través de la historia, ha tenido un gran desarrollo e importancia,
que hace que en nuestros d́ıas sea una ciencia de suma utilidad en las diferentes
disciplinas del saber, pues se convierte en una herramienta fundamental para la toma
de decisiones en cualquier campo. Esta rama de las matemáticas es una parte de la
educación general necesaria para la formación de ciudadanos, quienes precisan adquirir
la capacidad de leer e interpretar el comportamiento de las variables representadas
en tablas y gráficos estad́ısticos, que con frecuencia aparecen en los medios de
comunicación.

Para Batanero, C. y Godino, J. (2002) las principales razones que fundamentan la
enseñanza de la Estad́ıstica son las siguientes:

Es útil para la vida posterior a la escuela, ya que en muchas profesiones
se precisan unos conocimientos básicos del tema. Su estudio ayuda al
desarrollo personal, fomentando un razonamiento cŕıtico, basado en la
valoración de la evidencia objetiva, apoyada en los datos, frente a criterios
subjetivos. Ayuda a comprender los restantes temas del curŕıculo, tanto
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de la educación obligatoria como posterior, donde con frecuencia aparecen
gráficos, resúmenes o conceptos estad́ısticos (p. 416).

Estas competencias deben fundamentarse desde la Básica Primaria, en un nivel
correspondiente para cada grado de escolaridad. De otro lado, es necesario repensar
cómo se aborda, en el aula de clase, la construcción de tablas y gráficas, al igual que
la forma como se interpreta la información alĺı presentada. Los documentos rectores
de la Educación Matemática colombiana, reconocen el alcance de la enseñanza de la
Estad́ıstica y por esto la incluyen como obligatoria, desde los niveles de educación
Básica Primaria, hasta la Educación Media.

Algunos autores han denominado “Cultura Estad́ıstica” a la necesidad que
tienen los ciudadanos de hoy de desarrollar competencias básicas de la Estad́ıstica,
como por ejemplo: leer e interpretar información presentada mediante tablas y
gráficas estad́ısticas. De tal manera que se pueda hacer una interpretación cŕıtica
con argumentos basados en información confiable más que por intuición frente a
la información propuesta. Para Arteaga, P. and Batanero, C. y Ruiz, B. (2009), la
importancia de tablas y gráficos se debe también a que la ciencia las utiliza
como representaciones semióticas externas para construir y comunicar los conceptos
abstractos, facilitando el proceso de comprensión de datos e información que puede
ser muy compleja. Esto permite según Cazorla, I. (2002) asumir una postura asertiva
frente a una situación determinada, por ejemplo la tasa de natalidad de un municipio,
el control de embarazos, accidentes de tránsito, entre otras.

Otra ventaja que ofrece presentar la información en gráficos es la “transnumera-
ción”, la cual como lo plantea Wild, C. y Pfannkuch, M. (1999) es uno de los modos
esenciales de razonamiento estad́ıstico, que facilita la interpretación de una gran canti-
dad de información que, inicialmente, se encontraba en datos y cifras. En este sentido,
los gráficos toman un valor relevante, debido a que no es lo mismo interpretar un gráfi-
co, que una serie de datos y números expuestos de la forma como se recolectaron. Para
Watson, J. (1999), por su parte, resalta la importancia de las tablas y gráficos, para
facilitar la transición entre el muestreo, obtención de datos y el cálculo de resúmenes
estad́ısticos. Esta realidad debe conducir a un replanteamiento de las estrategias de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Estad́ıstica, pues esto va más allá de la cons-
trucción de tablas y gráficas obtenidas a partir de la tabulación de una información,
como propone Batanero, C. y Godino, J. (2002): “...es poder leer los datos, leer sobre
los datos, leer detrás de los datos, leer más allá de los datos” (p. 726).

La preocupación por la interpretación de la información está inmersa en términos
del dominio de capacidades que exige la sociedad actual, en donde la Estad́ıstica
descriptiva tiene, como fin, presentar resúmenes de un conjunto de datos y poner de
manifiesto sus caracteŕısticas, mediante representaciones que ayudan a interpretarlos
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y tomar decisiones con base en ellos. Estos resultados se usan con fines comparativos
y de clasificación, su interés se centra en describir y plantear conclusiones que pueden
afectar a la población de la que se han extráıdo los datos. Es por ello, que la enseñanza
y el aprendizaje de la Estad́ıstica, debe hacer parte de la formación integral de
los ciudadanos, que con información apropiada tomen decisiones que afecten a su
comunidad.

De acuerdo con lo anterior, se refleja la necesidad de iniciar un proceso de enseñanza
y aprendizaje desde la básica primaria, que se fundamente en el contexto, se aleje de
las prácticas tradicionales y que le permita al estudiante más que reiterar procesos,
comprenderlos, ya que según Ottaviani (1999) “... comprender no es sólo albergar
conocimientos, es también la habilidad para utilizar este conocimiento en el mundo real
de forma creativa y competente en el momento oportuno” (p. 23) es decir, emprender
una nueva propuesta de enseñanza y aprendizaje que promueva el desarrollo del
pensamiento aleatorio y sistemas de datos estad́ısticos.

1.3. Fundamentos teóricos sobre la comprensión

La preocupación por el estudio de la Estad́ıstica, en el campo de la educación,
responde a la necesidad de que, los estudiantes, comprendan los datos y asuman
posturas cŕıticas. Desde esta intención formativa, es necesario estudiar marcos teóricos,
posibles de utilizar en la Educación Matemática, relacionados con esta capacidad del
pensamiento

En esta sección se exponen tres marcos relacionados con la comprensión: el modelo
de Pirie y Kieren, el modelo de Van Hiele y la Enseñanza para la Comprensión,
describiendo las caracteŕısticas propias de cada uno de ellos.

1.3.1. Modelo de Pirie y Kieren

Meel (2003) plantea la comprensión como un proceso conectivo de varios estratos
no lineales y recursivos con caracteŕısticas fractales. Desde esta perspectiva se concibe
el desarrollo de la comprensión como la estructuración y la reorganización del
conocimiento de la persona. Establece ocho niveles de comprensión a los que llama
estratos de conocimiento, que no necesariamente se deben dar en ese orden, sino
que, por el proceso de redoblado, el individuo puede volver al nivel anterior o
anteriores, permitiendo la conexión entre las imágenes del concepto, la conexión de las
relaciones faltantes, incorrectas o parciales y la reorganización de esta conexión, con una
estructura estable y consistente. Desde este aspecto la comprensión se considera como
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un proceso continuo de construcción, cada vez con una elaboración más refinada, a
partir del cual se crean nuevas acciones que las personas incorporan, para proporcionar
significado al objeto estudiado.

A continuación se presenta un cuadro que resume los estratos de conocimiento
planteados por Pirie y Kieren.

Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Conocimiento primiti-
vo

Conocimiento intuitivo, si-
tuado, previo o informal.

Al conocimiento inicial con
que cuenta el individuo, que
es distinto a decir bajo nivel
de matemáticas, por ejem-
plo, si vamos a estudiar
trigonometŕıa se debe con-
tar con unos conocimientos
primitivos, como concepto
de triángulo, clasificación de
triángulos, ángulos, puntos,
rectas, entre otros, que de
ninguna manera represen-
tan bajo nivel de matemáti-
cas, sino el punto inicial, al-
go aśı como el punto de refe-
rencia donde inicia el nuevo
proceso. Estos contenidos
han recibido distintos nom-
bres Conocimiento Intuiti-
vo Leinhardt (1988), Cono-
cimiento Previo o Informal
Saxe (1988), Conocimiento
Situado Brown and Collins
(1989).

Pasa a la página siguiente.
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Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Creación de la imagen Proceso mental o f́ısico para
obtener idea sobre un con-
cepto (particular).

Al objeto mental que crea el
estudiante para interpretar
un concepto o una idea nue-
va, no se refiere a imágenes
netamente pictográficas,
una imagen puede ser un
acontecimiento, un suceso,
una discusión, una figura,
una conversación, es decir,
algo que transporte al estu-
diante un referente donde
pueda construir o relacionar
el concepto nuevo que
trata de interpretar.Wearne
(1988),Greeno (1991).
Brownell (1935) manifies-
tan que, las acciones que
se realizan en este estrato,
involucran el desarrollo de
las conexiones entre los
referentes y los śımbolos.

Pasa a la página siguiente.
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Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Comprensión de la
imagen

Imágenes que liberan las
matemáticas del estudiante
a partir de acciones particu-
lares.

Que el individuo primero
crea la imagen mental, lue-
go procede a comprender,
y después relaciona la ima-
gen creada con la situación
presente. Meel (2003) dice
al respecto que .el desarrollo
de estas imágenes mentales,
o mas precisamente imáge-
nes orientadas por un pro-
ceso mental, liberan las ma-
temáticas del estudiante a
partir de realizar acciones
f́ısicas particulares”(p, 18).
Estas imágenes mentales se
han analizado con distin-
tos nombres: Davis (1986)
las llama imagen de con-
ceptos. Davis (1984) las de-
nomina marcos y estructu-
ras de representación de co-
nocimiento. Driver (1978),
por su parte las nombra
como esquemas alternativas
de conocimiento. Sin embar-
go, todos apuntan a la crea-
ción de una imagen y la rela-
ción con el nuevo concepto.”

Pasa a la página siguiente.
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Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Observación de la pro-
piedad

Imagen mental y determi-
nar atributos asociados a di-
cha imagen.

Que el estudiante no solo
crea la imagen y la rela-
ciona, sino que se detiene
en los detalles espećıficos de
dicha imagen, es decir, en
los atributos que tiene es-
ta, por lo tanto el estudian-
te puede crear otras imá-
genes, encontrarles sus di-
ferencias y similitudes, des-
cartar las que no estime ade-
cuadas para su estudio, al
igual que establecer la co-
nexión entre las imágenes, y
explicar cómo se da esta co-
nexión. Para Pirie (1991), la
diferencia entre la obtención
de una imagen y la obser-
vación de la propiedad es la
capacidad de observar una
conexión entre las imágenes
y explicar cómo verificar la
conexión.

Formalización Conocer propiedades para
abstraer las cualidades co-
munes de las clases de imá-
genes.

Que el estudiante recono-
ce las propiedades para ex-
traer las cualidades comu-
nes de las imágenes. En es-
te estrato el individuo cons-
truye objetos mentales simi-
lares a partir de propieda-
des observadas o escucha-
das, por lo que el estudiante
está en capacidad de esta-
blecer un concepto formal,
con un lenguaje matemáti-
co apropiado.

Pasa a la página siguiente.
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Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Observación Reflexión por los procesos
de pensamiento personales.

Confrontar la observación
con la realidad, más allá de
la relación meta-cognición,
estructura y organiza proce-
sos de pensamientos perso-
nales, vislumbra las posibles
separaciones del proceso del
pensamiento. En este estra-
to, según Michener (1978),
“el estudiante combina las
definiciones, ejemplos, teo-
remas y demostraciones, pa-
ra identificar los componen-
tes esenciales, las ideas de
conexión y los medios para
cruzar entre dichas ideas.”
(p. 376)

Estructuración Extrapolación e intercone-
xión de conceptos a otras
teoŕıas.

Que el estudiante trascien-
de a una comprensión ma-
yor. Empieza a notar dife-
rencias entre mismos suje-
tos, profundiza en un tipo
de pregunta subyacente; re-
lacionado, con axiomas, teo-
remas y ejemplos, relacio-
na estas ideas subyacentes a
través de varios dominios y
percibe la interconexión de
diversas teoŕıas. Para Pirie
(1989), después de que el
estudiante logra dicha con-
ciencia, puede explicar la in-
teracción de dichas observa-
ciones mediante un sistema
axiomático, lo que permite
una mayor comprensión de
los procedimientos matemá-
ticos.

Pasa a la página siguiente.
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Estrato de conoci-
miento

Concepto clave Se refiere a

Invención Creación de preguntas nue-
vas a partir de construcción
de conceptos nuevos.

Como el anillo exterior del
modelo de Pirie y Kie-
ren (Invención). En el cual
el estudiante se libera de
los perjuicios y genera nue-
vas preguntas que tendrán
como objeto el desarro-
llo de nuevos conceptos.
Pirie (1994) manifiestan que
la comprensión matemáti-
ca del estudiante es infini-
ta, imaginativa, llega más
allá de la estructura para
contemplar preguntas como
“¿Qué pasaŕıa si...?”pregun-
tas como estas resultan de
un conocimiento estructura-
do a partir de un conoci-
miento primitivo, al querer
indagar más allá del domi-
nio obtenido.

Cuadro 1.1: Estratos de conocimiento según Piere y Kiere.

Este modelo manifiesta que la comprensión se da por estratos, no necesariamente
de forma secuencial, ni temporal, es decir, el estudiante es autónomo en su aprendizaje,
puesto que cada individuo tiene su propio ritmo. Los autores que proponen este marco
teórico hacen una distinción entre lo que es comprender y poseer conocimiento, el
primero puede considerarse un proceso continuo para organizar la estructura de lo
segundo. También permite a los estudiantes incorporar, no sólo conceptos, sino también
relaciones entre ellos, es decir, permite retroalimentar en estratos más internos, con
un nivel de comprensión más avanzado, en casos en los cuales la comprensión, haya
resultado inadecuada (Londoño et al., 2011).
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1.3.2. El Modelo Educativo de van Hiele

El Modelo van Hiele surgió de los trabajos doctorales del matrimonio de Dina
y Pierre, completados simultáneamente en la universidad de Utrecht. Pierre diseñó
teóricamente el modelo y Dina una aplicación, del mismo, a la geometŕıa. Sus trabajos
se conocieron mediante la publicación de su tesis doctoral en 1957, e influyeron
favorablemente en el desarrollo de investigaciones posteriores en didáctica de la
geometŕıa. Como Dina murió poco tiempo después de su examen doctoral, fue Pierre
quien esclareció, depuró, corrigió y llevó adelante la teoŕıa. Sin embargo, fue hasta los
setenta cuando el norteamericano, Izaac Wirszup, empezó a escribir y hablar sobre él.
Casi al mismo tiempo, Hans Freudenthal, profesor de los Van Hiele en Utrecht, llamó
la atención por sus trabajos en su libro Las matemáticas como una obra educacional en
1973. El modelo de Van Hiele es una propuesta curricular encaminada a la enseñanza de
la geometŕıa plana en la educación básica. El punto de partida de la investigación nace
cuando los esposos Van Hiele se preguntan por qué los estudiantes no les entienden las
clases de geometŕıa. Inician con una serie de interrogantes sobre porqué se presentó la
dificultad para razonar lógicamente, frente a ejercicios de esta rama de las matemáticas.
Todo esto los llevó a emprender una investigación sobre razonamiento geométrico en
la Educación, estableciendo cinco niveles de razonamiento con sus respectivas fases,
dejando claro que, para pasar de un nivel a otro, se deben, completar todas las fases
de este nivel, bajo los principio Hiele, V. (1957):

Es posible encontrar diferentes niveles de perfección en el razonamiento de
estudiantes de geometŕıa.

Un estudiante solo podrá comprender aquellas partes de las matemáticas
que el profesor le presente, de manera adecuada y que estén acorde, con su
nivel de razonamiento.

Si un razonamiento matemático no puede expresarse de forma comprensiva
para el estudiante, es mejor esperar a que este alcance el nivel de
razonamiento necesario para entenderlo.

No se puede enseñar a razonar de una manera a una persona, solo se aprende
a razonar mediante la propia experiencia, lo que se puede hacer es ayudar
a esa persona mediante una enseñanza adecuada de la matemática a que
pueda razonar lo antes posible [p. 203].

A continuación se presentan los niveles de razonamiento y los descriptores para
cada nivel del modelo educativo de van Hiele. Hiele, V. (1957).
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Nivel de razona-
miento

Caracteŕısticas Descriptores de nivel

Nivel 1: Reconoci-
miento

En el que se maneja sola-
mente información visual y
cuya forma de razonamien-
to no puede ser considerada
como propiamente matemá-
tica

Perciben las figuras
geométricas en su tota-
lidad, de manera global,
como unidades. Suelen
utilizar expresiones como
“Se parece a ...”, “Tiene la
forma de ...”, “Es como...”
El lenguaje utilizado es
impreciso. Al identificar
o describir figuras, inclu-
yen atributos irrelevantes,
el color, el tamaño, el
grosor...entre otros. Usan
propiedades imprecisas de
las figuras geométricas para
compararlas, ordenarlas,
describirlas o identificarlas.

Nivel 2: Análisis En el que se empieza a reco-
nocer la presencia de propie-
dades Matemáticas de los
objetos, si bien el razona-
miento se sigue basando en
la percepción f́ısica.

No son capaces de deducir
unas propiedades de otras.
Pueden describir sus partes
y enunciar sus propiedades.
Comparan figuras mediante
el uso expĺıcito de propie-
dades de sus componentes.
Pueden deducir propiedades
generalizándolas a partir de
la experimentación. Mues-
tran una ausencia expĺıcita
de comprensión de qué es
una demostración matemá-
tica.

Pasa a la página siguiente.
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Nivel de razona-
miento

Caracteŕısticas Descriptores de nivel

Nivel 3: Clasificación En el que comienza a desa-
rrollarse la capacidad de ra-
zonamiento riguroso y se es
capaz de manejar los ele-
mentos más simples del sis-
tema formal (definiciones o
implicaciones de un solo pa-
so).

Pueden entender una de-
mostración explicada por el
profesor o el libro de texto,
pero no son capaces de cons-
truirla por śı mismos. Si-
guen las demostraciones pe-
ro, en la mayoŕıa de los
casos, no las entienden en
cuanto a su estructura. Es-
to se debe a que, su nivel de
razonamiento lógico es ba-
jo, sin embargo, son capa-
ces de seguir pasos indivi-
duales de un razonamiento
pero no de asimilarlo en su
globalidad. Esta carencia les
impide captar la naturale-
za axiomática de la Geome-
tŕıa. Comprenden el signifi-
cado de “al menos un”, “to-
do”, etc. Comienzan a desa-
rrollar su capacidad de razo-
namiento matemático. Pue-
den modificar definiciones y
usar inmediatamente defini-
ciones de conceptos nuevos.

Pasa a la página siguiente.
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Nivel de razona-
miento

Caracteŕısticas Descriptores de nivel

Nivel 4: Deducción
formal

En el que se completa la
formación del razonamien-
to matemático lógico-formal
de los individuos.

Pueden entender y realizar
razonamientos Lógicos for-
males. Se comprenden y ma-
nejan las relaciones entre
propiedades y se formali-
zan en sistemas axiomáti-
cos, por lo que ya se entien-
de la naturaleza axiomática
de las Matemáticas. Se com-
prende cómo se puede lle-
gar a los mismos resulta-
dos, partiendo de proposi-
ciones o premisas distintas,
lo que permite entender que
se puedan realizar distin-
tas forma de demostraciones
para obtener un mismo re-
sultado.

Nivel 5: Rigor En el que se adquieren los
conocimientos y habilidades
propias de los matemáticos
profesionales.

Se conoce la existencia de
diferentes sistemas axiomá-
ticos y se pueden analizar y
comparar permitiendo esta-
blecer diferentes geometŕıas.
Se puede trabajar de ma-
nera abstracta sin necesidad
de ejemplos concretos, al-
canzándose el más alto nivel
de rigor matemático.

Cuadro 1.2: Niveles de razonamiento de Van Hiele

En la siguiente tabla se resumen las fases de aprendizaje del Modelo Educativo de
Van Hiele.
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Fases de aprendiza-
je

Breve descripción Descriptores de fases

Fase 1 Esta fase es oral y mediante
las preguntas adecuadas se
trata de determinar el pun-
to de partida de los estu-
diantes y el camino a seguir
de las actividades siguien-
tes, conocer que tanta infor-
mación manejan del tema a
tratar y cómo la están pro-
cesando, se puede tomar co-
mo una especie de diagnós-
tico. En esta fase se valora
el material concreto, aśı co-
mo la interrelación entre el
estudiante y éste.

Visualización del material
entregado. Se crean imáge-
nes mentales. Se presenta
duda por parte de los es-
tudiantes. Son t́ımidos al
realizar alguna acción que
los pueda comprometer, co-
mo hablar, preguntar, entre
otros.

Fase 2 En esta fase se trata de con-
seguir que los estudiantes
tomen contacto con los mé-
todos de razonamiento del
nivel superior de Van Hiele
al que se espera que accedan
y que descubran, compren-
dan y aprendan los prin-
cipales conceptos, propieda-
des, etc. del área de la Geo-
metŕıa que están estudian-
do.

Clasifican y construyen re-
laciones entre las propieda-
des de las figuras. Enuncian
con timidez algunas propie-
dades de los objetos entre-
gados. Se construyen los co-
nocimiento básicos de la red
de relaciones del nuevo nivel

Fase 3 En esta fase los estudian-
tes intercambian sus expe-
riencias, comentan lo que
han observado, explican có-
mo han resuelto las activi-
dades, etc., todo ello dentro
de un contexto de diálogo
entre pares.

Definiciones informales a
través de las relaciones y las
propiedades de las figuras.
Explican cómo han resuel-
to cada una de las activi-
dades planteadas. Intercam-
bian sus propios conceptos.

Sigue en la página siguiente.
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Fases de aprendiza-
je

Breve descripción Descriptores de fases

Fase 4 En esta fase los estudian-
tes se encuentran con tareas
más complejas: tareas con
muchos pasos, tareas que
pueden ser completadas de
varias maneras y tareas de
final abierto. Ganan expe-
riencia en el encuentro con
sus propias maneras de re-
solver las tareas.

Establecen diferencias en-
tre las propiedades y las
caracteŕısticas de las figu-
ras. Dan cuenta de los co-
nocimientos anteriores, me-
diante la solución a los di-
ferentes problemas plantea-
dos por el profesor o en con-
junto.

Fase 5 Se espera que los estudian-
tes relacionen los nuevos co-
nocimientos con otros cam-
pos que antes hayan es-
tudiado. En esta fase el
profesor debe fomentar es-
te trabajo, proporcionan-
do comprensiones globales,
mediante una acumulación,
comparación y combinación
de los conocimientos que ya
tienen.

Los estudiantes están en ca-
pacidad de razonar en for-
ma adecuada frente al te-
ma que se está abordando.
No se produce conocimiento
nuevo, sino que se organiza
el que se ha adquirido en las
fases anteriores.

Cuadro 1.3: Fases de aprendizaje de Van Hiele

1.3.3. La Enseñanza para la Comprensión

El marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) nace en la Escuela de
Posgraduados de Educación de la Universidad Harvard. Gardner y Perkins, dieron
origen a un nuevo modelo metodológico de la Educación. Este modelo se crea a partir
del proyecto Zero, el cual estaba centrado en la enseñanza de las artes, pero su eficacia
ha hecho que su interés se extienda a otras disciplinas en el campo de la Educación
Gardner, H. (1998).

La Enseñanza para la Comprensión implica para los profesores la posibilidad de
reflexión acerca de la práctica docente y su re-significación y para los estudiantes la
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posibilidad de:

... despertar un interés reflexivo hacia las materias que están aprendiendo
y... ayudarlos a establecer relaciones entre su vida y la asignatura, entre los
principios y la práctica, entre el pasado y el presente y entre el presente y
el futuro. (Blythe, T., 1999, p. 36)

Stone, M. (1999) sostiene que la comprensión incumbe a la capacidad de hacer, con
un tópico, una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar,
demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analoǵıas y volver a presentar el
tópico de una nueva manera. De esta forma el aprendizaje puede estar al nivel de
la comprensión y no al nivel de la memorización. Para ello, la Enseñanza para la
Comprensión, en su marco teórico establece orientaciones precisas para la planeación
y el desarrollo de una clase, orientada hacia la comprensión, razón por la cual, es
importante conocer las dimensiones, los elementos y los niveles que fundamentan la
Enseñanza para la Comprensión.

Elementos de la EpC

Se consideran el conjunto de criterios que gúıan la comprensión de los estudiantes
de manera sistemática y permiten describir el proceso de enseñanza y aprendizaje del
estudiante. Los elementos de la EpC se describen brevemente a continuación.

Los tópicos generativos. Hacen referencia a la forma como se aborda el
curŕıculo desde la EpC, son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc. Ofrecen
profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas, en un grado
suficiente como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas, por parte
del estudiante.

Las metas de comprensión. Las metas de comprensión afirman expĺıcitamente
lo que se espera que los estudiantes lleguen a comprender. Las metas definen,
de manera más espećıfica, las ideas, procesos, relaciones o preguntas que los
estudiantes comprenderán de los tópicos generativos.

Los desempeños de comprensión. Son las actividades o acciones que el
docente planifica con el fin de logar las metas de comprensión establecidas
y evidenciar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. El diseño de
estos desempeños requieren de una gran dosis de ingenio por parte de los
profesores, de modo que permitan construir el conocimiento, de manera creativa
y contextualizada, como posibles soluciones, a situaciones de la vida cotidiana.
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Valoración Continua. Se trata de una evaluación diagnóstica permanente y
continua que pretende retroalimentar al estudiante y al profesor de los avances,
fortalezas y debilidades, detectadas hasta el momento, con el fin de buscar nuevas
estrategias que faciliten el avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estos elementos, permiten al maestro sistematizar y planear una ruta de
aprendizaje que optimice el desarrollo de actividades que conduzcan a la comprensión
del objeto de estudio y por ende a la construcción de conocimientos, por parte del
estudiante.

Dimensiones de la Comprensión

Las dimensiones se refieren a los aspectos que los estudiantes deben desarrollar la
comprensión de un tópico determinado, como por ejemplo, colocar en práctica lo que
han aprendido, la forma como se comunica con los demás y se desenvuelve en contexto
determinado. Es importante tener presente que para el diseño de los desempeños
de comprensión de una unidad o curso, se debe tener en cuenta que estos apunten
a cada una de las dimensiones, como son: contenido, métodos, praxis y formas de
comunicación, para aśı lograr un equilibrio en el proceso de comprensión.

Contenido. Apunta al desarrollo de la comprensión de conceptos y definiciones
de tal manera que, el estudiante, los pueda aplicar de manera creativa, en diversos
contextos.

Método. Se define esta dimensión hacia la comprensión de los métodos,
procedimientos o procesos algoŕıtmicos propios de la disciplina o área del saber
para construir, validar afirmaciones y llegar a conclusiones.

Propósito. Se basa en la convicción de que el conocimiento es una herramienta
para explicar, reinterpretar y operar en el mundo. Esta dimensión evalúa la
capacidad de los estudiantes, para reconocer los propósitos e intereses que
orientan la construcción del conocimiento, su capacidad para usarlo en múltiples
situaciones y las consecuencias de hacerlo.

Formas de comunicación. Se refiere al desarrollo de la comprensión en la
utilización de los śımbolos visuales, verbales, entre otros; con el ánimo de expresar
lo que saben, dentro de géneros o tipos de desempeños establecidos. Debido a su
naturaleza comunicativa, esta dimensión también subraya la capacidad de los
estudiantes, para considerar la audiencia y el contexto como fuerzas importantes
en sus desempeños.
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Niveles de la EpC

La EpC, establece cuatro niveles que describen la comprensión que pueden tener
los estudiantes, al momento de la retroalimentación de los desempeños realizados. En
cada uno, se exponen sus caracteŕısticas, para ubicar un individuo en cualquiera de
ellos, de acuerdo a lo establecido para cada nivel.

Ingenuo. En este nivel los desempeños logrados por el estudiante son intuitivos,
basándose en verdades absolutas o propias. En sus respuestas hay ausencia
de conceptos de la disciplina y tienden a seleccionar las opciones obvias ante
situaciones presentadas.

Novato. Un aspecto a resaltar en este nivel es que, sus construcciones conceptua-
les y procedimentales, son mecánicas, por ejemplo, toman un determinado texto
o las explicaciones del profesor como fuentes de conocimiento infalibles, es decir,
creen absolutamente en ellos, de tal manera que convalidad el conocimiento, solo
a partir de esa fuente.

Aprendiz. Aqúı el conocimiento del estudiante está basado en los conceptos
y métodos de la disciplina.En situaciones de la vida cotidiana, muestra un
desempeño flexible con el conocimiento disciplinar. También cuestiona las fuentes,
desde donde surge la información.

Experto. En este nivel los desempeños realizados por el estudiante, utilizan
el conocimiento de otros tópicos y disciplinas del saber. Son cŕıticos ante los
argumentos que pretendan sustentar verdades y aplican, de manera creativa, el
conocimiento en diversos contextos, moviéndose en las cuatro dimensiones de la
comprensión de manera flexible.

A continuación se presenta la relación que se da, entre los tres marcos teóricos
expuestos.
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Marco teórico Conceptos en
convergencia

Conceptos en
divergencia

Ideas Básicas

Enseñanza pa-
ra la compren-
sión

Se busca que
los estudiantes
lleguen a un
fin, la compren-
sión. Ubica a
los estudiantes
en niveles de
comprensión.

Es un modelo
muy amplio que,
no solo es apli-
cable al saber
matemático sino
que, se puede
aplicar en cual-
quier área del sa-
ber. El lenguaje
utilizado, habla
de tópicos gene-
rativos, desem-
peños de com-
prensión, niveles
de comprensión,
valoración con-
tinua, rúbricas,
dimensiones de
contenido, méto-
dos, praxis y for-
mas de comuni-
cación.

El desarrollo de
la comprensión.
Trabaja con
Tópicos gene-
rativos como
temas, ideas,
preguntas de
interés para
el estudian-
te. Metas de
comprensión
como propósito
expĺıcito por
los estudiantes.
Desempeño de
comprensión
para las acti-
vidades, con el
fin de garantizar
las metas de
comprensión.
La valoración
continua es
un conjun-
to de ciclos de
retroalimentación,
centrada en la
comprensión.
Participación
del estudiante
en la cons-
trucción de la
planeación.

Pasa a la página siguiente.
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Marco teórico Conceptos en
convergencia

Conceptos en
divergencia

Ideas Básicas

Modelo Edu-
cativo de van
Hiele

Se trabaja por
niveles. Se apli-
ca en la rama de
la geometŕıa. Se
han hecho algu-
nas extensiones
a otras ramas de
las matemáticas.

El modelo de
van Hiele es más
cerrado, en el
sentido que no
permite pasar de
un nivel a otro,
hasta haberlo
alcanzado en su
totalidad. Si se
quiere aplicar
en una rama
distinta a las
matemáticas,
requiere exten-
sión, es decir,
un estudio más
amplio. Maneja
5 niveles de
razonamiento.
Cada nivel tiene
5 fases.

El aprendizaje
de la geometŕıa
se hace por
niveles. Existen
5 niveles de
razonamiento,
un estudiante no
avanza al nivel
siguiente hasta
razonar, adecua-
damente, en el
nivel en que se
encuentra. Dos
estudiantes en
diferentes nive-
les no pueden
entenderse. No
se puede enseñar
a una persona a
razonar de una
determinada
forma; sólo se
aprende a razo-
nar mediante la
propia experien-
cia. Es posible
encontrar dife-
rentes niveles de
perfección en el
razonamiento.

Pasa a la página siguiente.
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Marco teórico Conceptos en
convergencia

Conceptos en
divergencia

Ideas Básicas

Modelo de Pi-
rie y kieren

Se trabaja por
niveles. Se aplica
en la rama de la
geometŕıa.

Es más flexible
en el sentido de
que el estudiante
puede pasar de
un nivel a otro
y luego devolver-
se si es necesa-
rio. Esto se cono-
ce con el nombre
de desdoble. Es
aplicable a cual-
quier rama de
las matemáticas.
Maneja 8 nive-
les. Cada nivel
tiene subniveles.

Existen ocho
niveles de evo-
lución sobre la
comprensión
matemática. En
el último estrato
se deja abierta
la posibilidad
para volver al
primer estrato,
primitivo. La
imagen creada
por el estudian-
te, cobra sentido
a partir del
segundo estrato,
por lo que todo
el proceso gira
en torno a la
construcción
mental de la
imagen.

Cuadro 1.4: Cuadro resumen de los marcos teóricos para la comprensión.

Estos modelos permiten asumir diferentes posturas, frente a la comprensión
de conceptos matemáticos, presentado diversas alternativas para abordar procesos
investigativos a partir de la metodoloǵıa que cada uno plantea. En particular, para
la enseñanza y la comprensión de la Estad́ıstica, algunos de ellos facilitan, de forma
directa, la integración entre los conceptos propios de está rama del conocimiento y la
cotidianidad.
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1.4. Pregunta de Investigación

El interés por la enseñanza de la Estad́ıstica, dentro de la Educación Matemática,
viene ligado al rápido desarrollo de esta ciencia y por su utilidad en la investigación,
la técnica y la vida profesional; impulsado notablemente por la difusión de los
ordenadores (Batanero, C. y Godino, J., 2002). Además, encontramos en los diferentes
medios de comunicación (televisión, revistas, periódicos, internet, etc.), información de
diferentes temas tales como: deportes, salud, finanzas, poĺıtica, economı́a, educación,
entre otros, presentada. mediante tablas y gráficas, involucrando al lector a participar
activamente en la comprensión de dicha información. Esto convierte la Estad́ıstica
en una herramienta fundamental para el análisis de datos, en diversos contextos, en
los cuales se debe percibir, comprender e interpretar, varios aspectos de la situación
presentada.

A partir de lo anterior, planteamos la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo comprenden información presentada en tablas y gráficas
estad́ısticas, estudiantes de grado quinto (5◦), de Básica Prima-
ria.?

Para el trabajo escolar de la enseñanza de Estad́ıstica que apunte hacia el desarrollo
de la comprensión, es posible abordarlos desde de varios modelos como: van Hiel, Pirie y
Kieren y la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Aunque los tres modelos apuntan al
desarrollo de la comprensión, el primero se enfoca más a la enseñanza de la geometŕıa,
el segundo se usa más en investigaciones relacionadas con el cálculo. Por tal razón,
el modelo mediante el cual se desarrollará el presente trabajo investigativo, es de, La
Enseñanza para la Comprensión (EpC), el cual se fundamenta en el constructivismo,
pero con lineamientos bien definidos que determinan, a lo largo de un proceso, las
funciones que cumplen tanto profesores como estudiantes. Se precisan los momentos de
la enseñanza, los trabajo y acciones que deben realizar los estudiantes y la forma como
se deben de clasificar de acuerdo con los niveles de comprensión alcanzados, y con sus
desempeños. La EpC, en su parte estructural, está conformada por las dimensiones y
los elementos. Estos recursos permiten al profesor consolidar la propuesta de aula y a
su vez explorar las conceptualizaciones de los estudiantes participantes en su ejecución.

De acuerdo a lo anterior, se parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y comprensión de tablas y gráficas estad́ısticas, en el grado quinto de Básica
Primaria, mediante un modelo metodológico que permita desarrollar habilidades del
pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Por tal razón, se aborda este tema desde la
Enseñanza para la Comprensión (EpC), que apunta a que, en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, se comprenda lo que se enseña. Es decir, que el estudiante desarrolle
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competencias para utilizar este conocimiento, en el mundo real de forma creativa y
competente en el momento que lo necesite.

1.5. Objeto de investigación

El objeto de estudio del presente trabajo investigativo es la comprensión de
información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas. Para analizar este objeto, se
planteó en este caṕıtulo la definición de comprensión y sus implicaciones, desde miradas
de los modelos de: Piere y Kiere, Van Hiele y la Enseñanza para la Comprensión.
Además, en el caṕıtulo 2 se presenta la conceptualización, elementos y clasificación de
tablas y gráficas estad́ısticas desde la mirada de la Cultura Estad́ıstica.

1.6. Objetivos

Con la finalidad de establecer una dirección que nos permita dar respuesta a la
pregunta de investigación se plantean los siguientes objetivos

1.6.1. General

Describir el proceso mediante el cual, estudiantes del grado quinto (5◦) de Básica
Primaria, comprenden información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas.

1.6.2. Espećıficos

Construir descriptores para cada nivel de comprensión de acuerdo a los
parámetros establecidos por la EpC, con los cuales se puedan evidenciar avances
en la comprensión de la información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas.

Identificar fortalezas y debilidades que intervienen en la comprensión de
información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas.

Fomentar la cultura estad́ıstica desde la educación primaria, en especial, en el
grado quinto.

A partir de la pregunta de investigación y de los objetivos propuestos, se planteó
una estrategia de intervención metodológica, que promueva la comprensión de la



34 Antecedentes, justificación y planteamiento del problema

información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas,vinculadas a situaciones propias
del contexto.



Caṕıtulo 2

Referentes teóricos

E
n el presente Caṕıtulo se abordan los planteamientos teóricos que sustentan
este proyecto. Estos referentes son la cultura Estad́ıstica y el modelo de la
Enseñanza para la Comprensión (EpC). El primero, plantea la necesidad,
que tienen los ciudadanos, de culturizarse estad́ısticamente, con el fin de

comprender información presentada mediante instrumentos estad́ısticos como son los
gráficos, tablas, resúmenes, entre otros. El segundo, direcciona la v́ıa metodológica de
solución al problema planteado, esbozando su origen, definición y la composición de su
estructura.

2.1. La cultura estad́ıstica

La Estad́ıstica hoy se ha convertido en parte de la educación general necesaria para
los ciudadanos. Algunos autores como Gal, I. (2002), Wallman (1993) y Watson (1997),
denominan este concepto como“Statistical literacy”que, traducido al español, se conoce
como “cultura estad́ıstica”. A continuación presentamos algunas de las definiciones
propuestas por estos autores.

Gal, I. (2002), define la“Cultura Estad́ıstica”como:“La unión de dos competencias
que están relacionadas entre śı: la primera, la enmarca en la capacidad que tiene la gente
para interpretar y evaluar cŕıticamente la información estad́ıstica, argumentados por
los datos o fenómenos estocásticos que se encuentren en diversos contextos, la segunda
competencia, trata de la capacidad para hablar o comunicar las reacciones a esta
información estad́ıstica, del significado de la información, sus opiniones acerca de las
implicaciones de esta información, o sus preocupaciones con respecto a la aceptabilidad
de las conclusiones dadas”. (p.2-3)
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Wallman (1993) plantea que, la cultura estad́ıstica, es la habilidad para comprender
y evaluar cŕıticamente los resultados estad́ısticos que permean la vida cotidiana, junto
con la capacidad de apreciar los aportes que puede hacer el pensamiento estad́ıstico en
decisiones públicas y privadas, profesionales y personales.

Watson (1997), sugiere que la cultura estad́ıstica implica:

”ser capaz de comprender el texto, significado e implicaciones de la
información estad́ıstica en el contexto en que se presenta y que incluye
tres componentes de sofisticación progresiva: el conocimiento básico de los
conceptos estad́ısticos, la comprensión de los razonamientos y argumentos
estad́ısticos cuando se presentan dentro de un contexto más amplio de algún
informe en los medios de comunicación o en el trabajo y una actitud cŕıtica
que se muestra al ser capaz de cuestionar argumentos que estén basados en
evidencia estad́ıstica no suficiente o sesgada”(p. 110).

Además Arteaga, P. and Batanero, C. and Cañadas,G. y Contreras, J. (2011)
plantea que, un informe del Departamento de Educación del Centro de Educación
Estad́ıstica en el 2006, considera la cultura estad́ıstica como la capacidad de usar
información impresa y escrita para funcionar en la sociedad, alcanzar los propios
objetivos y desarrollarse como persona.

Batanero (2004) manifiesta que la cultura estad́ıstica es un tema tan relevante en
el mundo que en el Sexto Congreso Internacional sobre la enseñanza de la Estad́ıstica,
realizado en la ciudad del Cabo (Sudáfrica) en el 2002 teńıa como lema “El desarrollo
de una sociedad estad́ısticamente culta”. Esta idea también se encuentra en numerosas
publicaciones y proyectos relacionados con el tema.

Estas consideraciones evidencian la realidad de hoy, donde estamos asediados
de información de manera permanente y actualizada por diferentes medios de
comunicación, los cuales utilizan la Estad́ıstica para hacerla atractiva visualmente y
sintética en su contenido, de tal manera que le interese al lector. Una muestra de ello
es cuando observamos en los periódicos, impresos y virtuales, el comportamiento de
la tasa cambiaria de las principales monedas (dólar, euro, entre otras), los niveles de
popularidad de los personajes públicos nacionales e internacionales y temas sociales de
interés. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, presentamos a manera de ejemplo la
siguiente información publicada por el diario El Colombiano, en el cual se exponen,
gráficamente, los porcentajes de adolescentes embarazadas en el departamento de
Antioquia.

Esta noticia es solo un ejemplo de las muchas que a diario observamos en los medios
de comunicación colombianos, que utilizan los gráficos estad́ısticos en sus ediciones,
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Figura 2.1: Uso de la Estad́ıstica en periódicos.

lo cual evidencia la necesidad de formar una sociedad estad́ısticamente culta, de tal
manera que, comprenda la información y pueda ser cŕıtica de ella.

2.1.1. Componentes de la cultura estad́ıstica

Watson (1997), propone un modelo de sofisticación progresiva que podŕıa
considerarse como posible solución lo planteado anteriormente. Esta propuesta la
componen tres elementos que son:

1. El conocimiento de conceptos básicos de la Estad́ıstica.

2. Razonamiento y argumentos estad́ısticos frente a un informe presentado por los
medios de comunicación o su trabajo.

3. Actitud cŕıtica que permita cuestionar argumentos que se basen en evidencia
Estad́ıstica no suficiente.

Por su parte Gal, I. (2002), propone un modelo a partir de aportes de otros, como
de Watson, J. (1999), para diseñar el suyo, en el que incluye elementos de:

1. Conocimiento básico, no solo estad́ıstico sino también matemático.
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2. Habilidades básicas de lectura.

3. Conocimiento del contexto.

4. Capacidad cŕıtica.

Estos elementos, que componen la cultura estad́ıstica, desde la postura de Gal, I.
(2002), permiten ampliar su significado y propósito alejando la intensión de pensar
solo en el aprendizaje de cálculos y definiciones. Para Batanero (2004), cuando se
habla de componentes de la cultura estad́ıstica se hace referencia a tratar de dar
respuesta a preguntas como ¿Cuáles son las habilidades, competencias y valores que
permanecen en la vida y ayudan en la autoformación futura? Esto debido a que, algunos
de los contenidos aprendidos en la escuela, cuando se está en la vida profesional son
obsoletos, por la continua y permanente evolución de nuestro mundo. Esta propuesta
será uno de los referentes que direccionará el presente trabajo, por lo cual detallamos,
a continuación, cada uno de los elementos que la componen:

1. Conocimientos y destrezas: este elemento trata de la necesidad de enseñar los
conceptos y procedimientos básicos de la Estad́ıstica, que según Moreno (1998)
incluiŕıa:

La comprensión de ideas básicas sobre gráficos.

Resúmenes estad́ısticos.

Diseños de experimentos.

Diferencia entre estudios observacionales y experimentales.

Encuestas.

Incertidumbre.

Probabilidad.

Se requiere que, con el pasar de los años escolares, los estudiantes logren
desarrollar estos conceptos y procedimientos en otras áreas, en el método cient́ıfico
y en la comprensión del análisis de datos.

2. Razonamiento Estad́ıstico: Es un componente esencial del proceso de apren-
dizaje, que está compuesto por cinco elementos según Wild, C. y Pfannkuch, M.
(1999), los cuales se detallan a continuación:

Reconocer la necesidad de los datos: muchas situaciones de la vida cotidiana
y profesional, ameritan tomar decisiones a partir de análisis de datos
recolectados, bajo criterios estad́ısticos y no bajo intuiciones o puntos de
vistas personales.



2.1 La cultura estad́ıstica 39

Transnumeración: al cambiar la forma de representar los datos, surgen
nuevos componentes de análisis, que permiten ampliar la comprensión de
la información.

Percepción de la variación: al realizar un estudio estad́ıstico exhaustivo,
teniendo en cuenta los procedimientos de recolección y análisis de los datos,
surge la posibilidad de comprender la variación que hay entre los mismos
y tratar de buscar explicaciones mediante sus causas y el contexto de la
información.

Razonamiento con modelos estad́ısticos: un gráfico de barras, una distribu-
ción normal o una tabla de frecuencias, son consideradas como modelos,
debido a que son una manera de representar la realidad. Lo importante de
este elemento es tener la capacidad de diferenciar el modelo de los datos,
pero de manera simultánea relacionar el modelo con los datos.

Integración de la Estad́ıstica y el contexto: Para razonar estad́ısticamente
ante una determinada situación, es necesario tener una mirada integral de
los conceptos, procedimientos, reglas, instrumentos, etc, de la Estad́ıstica,
de tal manera que, seleccione aquellas que permiten ampliar el análisis de la
información. Por otra parte, este elemento plantea la necesidad de conocer
el contexto en el cual están inmersos los datos, con el fin de tener mayores
criterios para valorarlos y poder tomar una posición cŕıtica frente a ellos.

Los elementos mencionados permiten tener un concepto más amplio de los
aspectos que se deben tener en cuenta, cuando nos centramos en situaciones de
incertidumbre y se hace necesario razonar estad́ısticamente para tomar decisiones.

3. Intuiciones: es común encontrarnos en la vida cotidiana y profesional con
situaciones de incertidumbre, donde el razonamiento humano nos engaña
frecuentemente cuando nos dejamos llevar por las intuiciones en la Estad́ıstica
y la Probabilidad según lo propone Kahneman and Slovic (1982).

Por lo anterior Batanero (2004), plantea que: “Un ciudadano estad́ısticamente
culto debe ser capaz de controlar sus intuiciones sobre el azar, diferenciar las que
son correctas e incorrectas y aplicar el razonamiento estad́ıstico para controlar
sus intuiciones en las situaciones de riesgo y toma de decisión” (p. 31). Ahora
bien, las intuiciones erradas no se corrigen con la enseñanza de conceptos,
procedimientos o solución de ejercicios, sino, que se necesita, desde las escuelas,
implementar modelos en la enseñanza de la Estad́ıstica que fomenten el desarrollo
del pensamiento, para que los estudiantes razonen estad́ısticamente de acuerdo a
lo propuesto por Batanero (2004).

4. Actitudes: la cultura estad́ıstica no solo es conocimiento y razonamiento, es
también emociones, valores y actitudes. Este componente aporta la capacidad
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de contextualizar la Estad́ıstica y reconocer la importancia de esta rama de las
matemáticas en la sociedad. Batanero (2004) destaca que de nada vale que una
persona comprenda muy bien los conceptos, fórmulas estad́ısticas, procedimientos
y no esté dispuesto a aplicar este conocimiento, para plantear soluciones a
situaciones de la vida cotidiana.

Cada uno de los componentes mencionados son aspectos significativos que deben ser
abarcados en un proceso de formación en cultura estad́ıstica y que en el presente trabajo
trazan una ruta en la construcción de los instrumentos de recolección de datos en su
componente estad́ıstico. En el caso de los conocimiento y destrezas vamos a puntualizar
y desarrollar lo correspondiente a gráficas estad́ısticas, por lo que a continuación, se
plantean su definición, elementos, clasificación y tipos de gráficos.

2.1.2. Los gráficos estad́ısticos

Son un sistema de representación visual art́ıstica que permiten presentar una
determinada información recopilada, de tal manera que logra atraer la atención de
sus lectores y transmitir el comportamiento de la población estudiada.

Además, como lo menciona Cazorla, I. (2002), los gráficos estad́ısticos tienen un
papel esencial en la organización, descripción y análisis de datos, al ser un instrumento
de transnumeración, estos pueden utilizarse como instrumentos para comunicar y
analizar datos, aśı como para retener en la memoria una gran cantidad de ellos en
forma oportuna y eficiente.

La transnumeración es una de las formas básicas de razonamiento estad́ıstico,
definidas por Wild y Pfannkuch (1999), que consiste en obtener una nueva información,
al cambiar de un sistema de representación a otro. Por ejemplo, al pasar datos a un
gráfico circular, un estudiante podŕıa identificar la moda que antes no era tan visible
en ellos.

Para optimizar la utilización de los gráficos, se hace necesario que el lector y
quién los construye, conozcan la naturaleza, elementos y caracteŕısticas de estos. A
continuación exponemos algunos de ellos.

El gráfico estad́ıstico está conformado por elementos, es decir por cada uno de los
aspectos, que aportan información que da claridad y contexto al lector, con el fin de
facilitar una lectura pertinente, al conjunto de datos presentados. Estos son:

Área del gráfico: sección definida por el marco del gráfico que incluye todas sus
partes.
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T́ıtulo del gráfico: texto descriptivo que se coloca en la parte superior, que
presenta el tema que trata la información.

Puntos de datos: es un śımbolo dentro del gráfico (barra, área, punto, ĺınea)
que representa un solo valor.

Series de datos: son los puntos de datos relacionados entre śı, trazados en un
gráfico. Cada serie de datos debe tener un color exclusivo. Un gráfico puede tener
una o más series de datos a excepción de los gráficos circulares que, solamente,
pueden tener una serie de datos.

Ejes: un eje es la ĺınea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido
como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido, también,
como el eje horizontal y suele contener las categoŕıas del gráfico.

Área de trazado: es el área delimitada por los ejes e incluye todas las series de
datos.

Ĺıneas de división: son ĺıneas opcionales que extienden los valores de los ejes
de manera que facilitan su lectura y comprensión.

T́ıtulo de eje: texto descriptivo que se alinea al eje correspondiente, con el fin
de identificar las unidades de representación o la variable representada.

Leyenda: un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a las series de
datos.

A continuación presentamos la figura(2.2) que señala los elementos que componen
un gráfico estad́ıstico,

Clasificación de los gráficos

Los gráficos pueden clasificarse teniendo en cuenta el número de variables que están
representando de un determinado conjunto de datos. Las variables estad́ısticas son los
atributos que tiene o se le puede asignar a una determinada población, o como lo
menciona Mendenhall et al. (2002) “Son las caracteŕısticas que cambian o se modifican
con el tiempo para diferentes individuos u objetos en consideración” (p. 8). Estas
variables pueden clasificarse en una de dos categoŕıas: cualitativas y cuantitativas,
las primeras corresponden a las cualidades que posee un individuo u objeto de tal
manera que no se pueda describir de forma numérica, como por ejemplo: Color de
ojos: verdes, café, negros, azules, entre otros. Partido poĺıtico: liberal, Conservador,
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Figura 2.2: Elementos de un gráfico estad́ıstico.

Polo democrático, Verde, y otros que puedan considerarse. Equipo de fútbol favorito:
Junior, Nacional, Medelĺın, Millonarios, entre otros.

Las Variables Cuantitativas son las caracteŕısticas que producen datos de tipo
numérico, cuando estos datos son números enteros, se denominan variables cuantitativas
discretas, por ejemplo: número de hijos de las familias antioqueñas, edad en años
cumplidos de los estudiantes de 5o, número de cajas de bananos exportados diariamente
por la finca “Loma arriba”.

Cuando los datos numéricos obtenidos son valores decimales, que corresponden a
un intervalo en los números reales, se clasifican como variables cuantitativas continuas,
por ejemplo: La estatura de los estudiantes de preescolar, el tiempo que tardan los
atletas en correr una carrera, entre otras.

Por lo tanto, los gráficos se clasifican en: univaribles que son los que presentan
información de una variable, los bivariables son los que presentan información de dos
variables y los multivariables presentan más de tres variables.

En el presente trabajo solo se abordarán los gráficos univariables debido a que
son los propuestos para el grado 5o, según lo establece los Estándares Básicos
de Competencia en Matemáticas Ministerio de Educación Nacional (2006). Entre los
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gráficos univariables, que se desarrollan en este proyecto, se encuentran los gráficos de
barras, de sectores y de ĺıneas o poĺıgonos de frecuencia.

1. Gráfico de barras: es una representación gráfica que puede ser usada para
representar la distribución de frecuencias de variables cualitativas, cuantitativas
discretas o incluso variables continuas, si han sido discretizadas y diferentes
intervalos de valores se han transformado en categoŕıas.

Figura 2.3: Ejemplo de gráfico de barras.

El diagrama de barras puede construirse para frecuencias absolutas, relativas o
porcentajes. la frecuencia se representa mediante una barra Nortes (1990). En
este gráfico se suelen disponer los datos, en el primer cuadrante de unos ejes de
coordenadas cartesianas, levantando, sobre el eje de abscisas, un bloque o barra
para cada modalidad de la variable observada.

Mientras que en caso de variable cualitativa, el orden en que aparecen las
categoŕıas en el eje es irrelevante (aunque a veces se ordenan en función de la
mayor a menor frecuencia), para variables cuantitativas discretas el orden de
presentación de valores en el eje X ha de ser el orden numérico natural. La
altura de la barra debe ser proporcional a la frecuencia absoluta o relativa, que
se representará en el eje de ordenadas.

2. El gráfico de sectores, circular o de torta: es empleado para representar
datos con variable cualitativas y únicamente representa una variable. Es un gráfico
circular que utiliza radios para dividir el ćırculo en sectores, de manera que, las
áreas de los sectores, son proporcionales a las cantidades representadas, ofreciendo
un análisis visual de la información de fácil entendimiento y además, permite, de
manera clara, identificar la moda del conjunto de datos.

3. Los gráficos de ĺıneas muestran una serie como un conjunto de puntos conectados
mediante una ĺınea. Los valores se representan por el alto de los puntos con
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Figura 2.4: Ejemplo de gráfico circular

relación al eje y las etiquetas de las categoŕıas se presentan en el eje X. Los
gráficos de ĺıneas, suelen utilizarse para comparar valores a lo largo del tiempo.

Figura 2.5: Ejemplo de gráfico de ĺıneas.

Las tablas y los gráficos estad́ısticos hacen parte del fomento de la cultura
estad́ıstica en nuestra sociedad, por ello consideramos que, los aspectos
mencionados, son pertinentes para el diseño de nuestra propuesta investigativa
en cuanto al objeto matemático se refiere y el modelo de la enseñanza para la
comprensión como el referente teórico que direcciona la implementación, de este
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trabajo en el aula de clase, el cual se expone a continuación.

2.2. Enseñanza para la Comprensión

La Enseñanza para la Comprensión (EpC) parte de una pregunta básica: ¿Qué es la
comprensión? Este es un asunto delicado y complejo que va más allá del conocimiento.
Con el fin de tener una idea más amplia y clara de lo que es la comprensión nos
permitimos citar algunas definiciones, propuestas por algunos autores como Blythe
(1998): “Comprender es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños
que demuestren que un estudiante entiende el tópico y al mismo tiempo lo ampĺıa, y
ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de forma innovadora.”

Para Stone, M. (1999), la comprensión se presenta cuando los estudiantes pueden
pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe, por el contrario, cuando un
estudiante no puede ir más allá de la memorización, repetición de acciones rutinarias,
es un indicio de falta de comprensión.

La Enseñanza para la Comprensión plantea que un estudiante ha comprendido
un concepto cuando “es capaz de realizar algo tangible con él” (Blythe, T., 1999)
y ha ampliado su red de relaciones hasta aprender en contexto. La EpC busca de
forma integrada que tanto profesores como estudiantes participen activamente en la
construcción y la comprensión del conocimiento (Stone, M., 1999). Para hacer una
generalización, se reconoce la comprensión por medio de un criterio de desempeño
flexible.. Entendido éste como la capacidad de explicar, justificar, extrapolar, vincular
y aplicar el conocimiento de forma creativa.

Los aportes que hace la Enseñanza para la Comprensión como un modelo aplicado
a la enseñanza, en diferentes disciplinas, está estrechamente ligada a la Educación
Matemática, en cuanto a la búsqueda, no solo de un aprendizaje, sino, a la comprensión
de lo que se aprende, dando paso a una reflexión acerca del quehacer del profesor en el
aula de clases y las estrategias a implementar para que, los estudiantes, comprendan
lo que se les enseña.

Este modelo se encuentra estructurado en dos componentes: las dimensiones y los
elementos. Dentro de estos últimos se encuentran los niveles de comprensión como
parte fundamental del elemento de la Valoración Continua, los cuales son referentes en
la evaluación en el presente trabajo. Estos componentes son considerados los pilares
fundamentales para la planeación y el desarrollo del proceso de enseñanza, que permite
una participación activa de los estudiantes y una relación del saber con las situaciones
concretas de la vida cotidiana. A continuación se exponen las dimensiones definidas en
el marco de la Enseñanza para la Comprensión.
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2.2.1. Dimensiones de la comprensión

Las dimensiones son los ejes, en los cuales, el profesor centra su propuesta
o estrategia de enseñanza, permitiendo establecer los aspectos detallados donde
el estudiante logra desarrollar la comprensión de los conceptos expuestos. En su
planeación, el profesor busca que las actividades prácticas, partan de las necesidades
e intereses de los estudiantes acerca de lo que se enseña, iniciando la construcción
de experiencias de aula que fortalezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento,
relacionadas con los saberes disciplinares. Es importante tener presente que, para
el diseño de las dimensiones de una unidad, se debe partir de la construcción y
reconstrucción de tareas que se relacionen con el contexto, teniendo claros los objetivos
que se pretenden alcanzar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

A continuación se describen, cada una de las cuatro (4) dimensiones, que forman
parte del modelo de la EpC.

Contenidos: se refieren a las perspectivas intuitivas o no escolarizadas que
el estudiante logra trascender y el grado hasta el cual pueden moverse con
flexibilidad, entre ejemplos y generalizaciones, en una red conceptual.

Métodos: el conocimiento surge más bien de un cuidadoso proceso de
investigación según criterios que son debatidos, en forma pública, entre
comunidades de gente ilustrada en dominios espećıficos. Concretamente, la
dimensión de método evalúa la capacidad de los estudiantes para mantener un
sano escepticismo acerca de lo que conocen o lo que se les dice, aśı como su uso de
métodos confiables para construir y validar afirmaciones y trabajos verdaderos,
moralmente aceptables o valiosos desde el punto de vista estético.

Praxis: evalúa la capacidad de los estudiantes para comprender los propósitos
que orientan el conocimiento y la puesta en práctica de ellos, la forma como lo
transforman, puesto que en la realidad, la solución de problemas o situaciones,
presentadas en los diferentes ámbitos de la vida, es un reto presente en sus
prácticas cotidianas.

Formas de comunicación: evalúa el uso, por parte de los estudiantes, de
sistemas de śımbolos (visuales, verbales, matemáticos y cinestésicos corporales).
Da cuenta del lenguaje utilizado en el momento adecuado, la facilidad de hacerse
entender por un público, el buen uso de la terminoloǵıa matemática en una
exposición o cartelera. expresándose con claridad, de tal manera que los oyentes
logren entender sus ideas.

Estas dimensiones, describen aspectos a tener en cuenta, en el proceso valorativo, en
el desempeño de los estudiantes, permitiendo que la evaluación sea objetiva e integral.
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2.2.2. Elementos de la comprensión

Los elementos son considerados como las ideas clave que permiten diseñar y
organizar las experiencias en el aula, para que tengan sentido y puedan ligarse entre
śı. Es decir, con ellos se busca analizar y construir un curŕıculo que cuestione, de
manera creativa, aquello que el profesor enseña y se espera que el estudiante aprenda,
además de las estrategias que serán utilizadas para evaluar este proceso, buscando que
la comprensión como habilidad de pensamiento se fortalezca en el acto educativo.

A continuación se describen cada uno de las cuatro (4) elementos que conforman
este modelo.

Hilo conductor o metas de comprensión abarcadoras

Es uno de los aspectos más importantes e interesantes del tópico generativo,
es decir, los conceptos, procesos y habilidades que esperamos que los estudiantes
comprendan, permitiendo que ellos participen en su construcción y los tomen como
una responsabilidad propia, de tal forma que se tenga en cuenta sus intereses, desde
luego guiado por el profesor (Stone, M., 1999). Las metas de comprensión pueden ser
abarcadoras, en tal caso, también se les llama hilos conductores. Las metas se plantean
para un peŕıodo de tiempo, bien sea un mes, un semestre o un año.

Tópicos generativos

Este elemento alude a los contenidos, temas de lo que se desea enseñar, teniendo
unas caracteŕısticas muy especiales, que sean de interés para los estudiantes, que pueden
ser llamativos para ellos, que les genere inquietud por indagar, qué los motive, que les
siembre una duda, que los deje inquietos y genere conexión con otras disciplinas u
otros tópicos de la misma (Stone, M., 1999). Como Blythe, T. (1999) sostiene que: “la
comprensión incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que
estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar,
establecer analoǵıas y volver a presentar el tópico de una nueva manera” de esta forma
se exponen las caracteŕısticas que debe contener, este elemento de la EpC, para lograr
el fin para lo cual fue creado en el modelo.

Desempeños de comprensión y sus fases

Son las acciones o actividades que hacen los estudiantes para demostrar que han
comprendido. Generalmente, se diseña para tres momentos o fases diferentes, llamados:



48 Referentes teóricos

exploración, investigación guiada y final de śıntesis.

De acuerdo con Rendón (2009):

La fase de exploración está destinada a determinar qué saben los estudiantes
sobre un tema espećıfico y que, además, lo reconozcan en diversas
manifestaciones de su entorno. Se busca que logren la nivelación conceptual
necesaria para profundizar en el tópico planteado. A su vez la fase de
investigación guiada, se considera de mayor complejidad que la anterior
y pretende determinar el alcance en la profundización de los nuevos
conocimientos y la forma de utilizarlos para solucionar diversos problemas.
La fase final de śıntesis se refiere a las acciones que están al final del
proceso y permiten determinar el nivel de comprensión, que los estudiantes
alcanzaron durante el proceso de aprendizaje, haciendo énfasis en el análisis
de las dimensiones de la comprensión y su interrelación.

Cada una de estas fases tiene sus propias particularidades o evidencias que se
manifiestan en los desempeños propuestos, como se enuncia a continuación.

Desempeños exploratorios: son las actividades o acciones que deben realizar
los educandos con el objetivo de detectar cuáles son las ideas previas que tienen
frente a las metas que se han planteado.

Desempeños de investigación guiada: se refiere aquellas acciones donde
los estudiante reciben la orientación del profesor y en conjunto llegan a la
construcción y comprensión de una nuevo conocimiento.

Final de śıntesis: son las acciones que los estudiantes realizan, en la
cual, demuestran que han comprendido lo que se planteaba en las metas de
comprensión, reflejándose en su creatividad y flexibilidad para aplicar lo que
han aprendido.

Valoración continua y evaluación final

Se trata de la fase de retroalimentación permanente, que se realiza durante todo
el proceso, antes mencionado, el cual se da entre varios actores: estudiante - profesor,
estudiante con su par, y se puede realizar de manera formal o informal dependiendo de
las circunstancias. Aśı, la valoración en la EpC, no se hace solo para un determinando
tema, ni en un momento particular, sino que es continua, desde el inicio hasta el final
de cada desempeño. Ésta pretende que los estudiantes identifiquen sus debilidades y
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fortalezas para re-direccionar el proceso si es necesario y aśı lograr los desempeños
propuestos. De esta manera, el estudiante determina formas propias de evaluar su
aprendizaje que se espera continúe a lo largo de su vida.

2.2.3. Niveles de comprensión

De acuerdo con Blythe (1999), las cuatro dimensiones de la comprensión, ilustran
los diferentes aspectos, en los cuales, se da la comprensión, sin embargo, es posible que
algunas dimensiones se desarrollen más que otras, en desempeños espećıficos, ahora
bien, cuando hay una comprensión profunda significa que se está en la capacidad de usar
el conocimiento en todas las dimensiones. Teniendo en cuenta esta variabilidad, dentro
de cada dimensión, la EpC, establece los niveles de comprensión que caracterizan unos
desempeños débiles, de otros más profundos. Aśı, los cuatro niveles de la comprensión
se definen como: ingenuo, principiante,aprendiz y maestŕıa.

Comprensión ingenua: En este nivel el estudiante basa sus explicaciones en
el conocimiento intuitivo, es decir, en verdades absolutas o propias. Además hay
ausencia de conceptos de la disciplina y no ve la necesidad de probar nada, porque
todo es obvio o trivial.

Comprensión de novato: Se basa en los rituales, mecanismos de prueba
y escolarización, donde el estudiante trata de convencer que tienen la razón,
no importando si sus argumentos son válidos o no. Consideran los métodos
o procedimientos como los más importantes, aunque sus construcciones sean
mecánicas y toman los libros, textos y explicaciones del profesor como fuente
de conocimiento correcto, es decir, creen en ellos con toda certeza.

Comprensión de aprendiz: basados en conocimientos y modo de pensar
disciplinarios. El conocimiento es humanamente construido, por lo que, los
estudiantes, se vuelven cŕıticos, no van aceptando de buenas a primeras cualquier
concepto que les diga el libro o el profesor, verifican la fuente de donde vienen,
suelen ser cuestionadores incluso pueden llegar a ser incrédulos. Construyen el
conocimiento a partir de métodos, cobran importancia los teoremas y teoŕıas,
relacionadas con la convalidación del conocimiento, a la luz de la parte axiológica
y praxeológica.

Comprensión de maestŕıa: en este nivel el estudiante se preocupa por la
veracidad de la información obtenida, realiza pruebas, son integradores, creativos
y cŕıticos. El conocimiento es humanamente construido, racionalmente discutible,
provisional y guiado por un marco. Son autocŕıticos, dudan hasta de lo que ellos
mismo construyen o mejor dicho pueden tomar diferentes posturas, frente a un
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mismo caso, argumentado desde el punto de vista que se le mire. Reconocen
las limitaciones de los métodos. Cuando se les presentan nuevas pruebas,
teoŕıas o interpretaciones, los estudiantes, pueden centrar el escepticismo en la
naturaleza provisional del conocimiento disciplinario y los objetivos que impulsan
la construcción de este o los usos o consecuencias del mismo. Ven los criterios de
convaleciente como abiertos al cuestionamiento y la revisión a lo largo del tiempo.

El siguiente mapa conceptual resume la estructura y los componentes de la
Enseñanza para la comprensión (EpC) que ha sido descrito, en detalle, en los apartados
anteriores.

Figura 2.6: Estructuración de la Enseñanza para la Comprensión.

La planeación y desarrollo del trabajo en el aula, mediado por la EpC, permite que
los estudiantes, participen activamente, en la construcción de su propio conocimiento
y en la valoración de cada uno de sus desempeños, de tal manera que, logren reconocer
sus fortalezas y superar sus debilidades, posibilitándoles identificar los niveles de
comprensión alcanzado, en cada una de la dimensiones, que plantea este modelo.



Caṕıtulo 3

Diseño metodológico

E
l diseño metodológico de toda investigación, es la ruta trazada por los
investigadores, para lograr el objetivo propuesto. Nuestra preocupación es
la comprensión de información presentada en tablas y gráficos estad́ısticos
que alcancen los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria, por lo

tanto debemos describir lo que ocurre en el aula de clase con respecto a la comprensión
de tablas y gráficas, para darle sentido a los desempeños obtenidos. Esta situación nos
pone en el plano del paradigma cualitativo.

En este Caṕıtulo se expone el enfoque y método, desde el cual se abordó la
investigación, es decir el diseño elaborado para lograr el objetivo de estudio con
estudiante de 5◦ de Básica Primaria del Colegio Americano de Apartadó. Además,
se describen las herramientas que permitieron analizar y validar la información
relacionada, con el objeto de estudio, como son el organizador de unidad, la gúıa de
actividades y las matrices de evaluación.

3.1. Enfoque Metodológico

La investigación cualitativa se encarga de describir, analizar, interpretar, entender
y comprender fenómenos sociales. En el campo educativo, Blanco (2005) manifiestan
que, los estudios de este tipo, son aquellos que desarrollan objetivos de comprensión de
diversos fenómenos socio-educativos y transforman la realidad. Teniendo en cuenta que
nuestra investigación se enmarca en este contexto y, a partir de ella, se describe cómo los
estudiantes del grado quinto de Básica Primaria, comprenden información presentada
en tablas y gráficas estad́ısticas, asociada a situaciones contextuales. Entendidas estas
como entornos cotidianos que permean el diario vivir de los estudiantes, entre los
cuales podŕıamos mencionar: los productos que venden en la tienda escolar, situaciones
relacionadas con el proceso del banano, preferencias de sus compañeros, entre otros



52 Diseño metodológico

aspectos. lo que nos coloca en el plano de lo descriptivo-interpretativo, que según
Briones (2002), es cuando se da la explicación de los procesos y la comprensión de
la información.

En correspondencia, la investigación cualitativa permite a los investigadores
seleccionar un método, de acuerdo con las caracteŕısticas del estudio. Según
Lucca, N. y Berrios, R. (2003), el estudio de caso ha sido de gran importancia en
el desarrollo de las ciencias sociales, la salud y la educación. Teniendo en cuenta
las caracteŕısticas de nuestra investigación, el estudio colectivo de caso, será nuestro
método, que en palabras de Stake, R. (1999), permite abordar un colectivo de
individuos, centrando la atención en un grupo reducido.

A continuación se describe el contexto de la investigación, los participantes y los
criterios de selección.

3.2. Contexto y participantes

Situar el contexto de una investigación, responde a definir el“cómo, cuándo y dónde
se realizó” (Hernández et al., 1998, p. 351), precisando las particularidades en las que
se llevó a cabo.

Esta investigación se desarrolló en Colegio Americano de Apartadó, ubicado en
la subregión de Urabá, del departamento de Antioquia, de naturaleza privada. Es
importante precisar que, la principal actividad económica de esta subregión, está
asociada al comercio, cultivo y exportación del banano.

El grupo seleccionado, estuvo conformado por 27 estudiantes del grado quinto (5◦)
de Básica Primaria, que cuenta con 17 niños y 10 niñas con edades entre los 9 y 11
años.

De acuerdo a las particularidades del estudio colectivo de caso, fue necesario
seleccionar tres (3) estudiantes para analizar sus elaboraciones, y presentar un informe
que posibilite describir los niveles de comprensión de acuerdo con la EpC, alcanzados
por ellos. Para este fin, se establecieron los siguientes criterios de selección:

Entrega de las actividades desarrolladas durante el proyecto.

Participación en clases.

Motivación frente a los temas estudiados.

A cada uno de ellos se les informó del trabajo a realizar y se les preguntó por su
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consentimiento para participar en él. Los tres estudiantes seleccionados, son menores
de edad, por tal motivo se solicitó por escrito a los padres, como representantes
legales su autorización para participar. Una vez terminado este proceso se les asignaron
seudónimos con el fin de proteger su identidad. Las producciones realizadas por cada
uno de ellos se etiquetaron como: Andrés, Maŕıa y Santiago.

3.3. Propuesta metodológica para la comprensión

de tablas y gráficas estad́ısticas.

En correspondencia con lo planteado por la EpC, se tienen en cuenta las
dimensiones y elementos, para generar una propuesta que posibilite la cultura
estad́ıstica, a partir de la comprensión de tablas y gráficas estad́ısticas.

De acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (2006) y
teniendo en cuenta el marco de la EpC, se diseñó la estrategia que se expone a
continuación, para el concepto objeto de estudio. Cada elemento se fue refinando, a
lo largo del proceso de investigación, hasta definir los que se presentan a continuación.

Hilo conductor

De acuerdo a la EpC, este elemento hace parte de las metas de comprensión y se
define como algo macro o abarcador. Permite reflexionar sobre cuáles son los aspectos
más importantes que debe haber comprendido el estudiante, cuando terminan el estudio
del tema.

Este elemento fue la gúıa a seguir, durante todo el proceso de la investigación, para
que los estudiantes avanzaran en su comprensión de las tablas y gráficas estad́ısticas.
Esto les fue generando inquietud por conocer, más allá de un simple t́ıtulo. De acuerdo
a lo anterior, el hilo conductor se formuló de la siguiente manera:

Los estudiantes comprenderán la información presentada en tablas y
gráficas estad́ısticas a partir de diversos contextos.

De acuerdo al grado de escolaridad de los estudiantes, es importante reconocer
el contexto y lograr comprender lo que en el ocurre. Es por esto que, al comprender
la información estad́ıstica, de diferentes fuentes, se propende por la adquisición de la
cultura estad́ıstica.
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Tópicos generativos

Estos se basan en los contenidos o temas que se desean enseñar, buscando generar
inquietudes, motivaciones, interrogantes en los estudiantes y su relación con otras
disciplinas o temas. Además, llevan una secuencia que permite, tanto al profesor como
al estudiante, avanzar en la comprensión del objeto de estudio.

Lo tópicos generativos en la investigación están relacionados con la Estad́ıstica y su
uso en diferentes contextos, lo que permite que el estudiante se involucre con diversos
tipos de información y formas de representarla para establecer conclusiones y posturas
cŕıticas frente a los sucesos estudiados.

Los siguientes son los tópicos generativos definidos:

Explorar el uso de la Estad́ıstica en diversas situaciones de la vida
diaria. Con este tópico se busca que los estudiantes indaguen con diferentes
personas como: comerciantes, padres, agricultores, empresarios, vendedores, entre
otros, el uso que hacen de la Estad́ıstica, cómo los ayuda en sus labores, su
utilidad, entre otros aspectos. Lo anterior hace que los estudiantes perciban
la importancia de ésta rama de las matemáticas, con relación a las diferentes
disciplinas del saber y cómo es empleada para la toma de decisiones.

Organizar y presentar datos recolectados del entorno. Este tópico busca
que los estudiantes se apropien de los elementos necesarios para abordar la
tabulación y construcción de gráficas estad́ısticas. Al mismo tiempo muestra las
fortalezas o dificultades en la comprensión de los mismos.

Observar y determinar tendencias en los datos a partir de las gráficas.
La intención de este tópico es acercar a los estudiantes a la comprensión de las
medidas de tendencia central: moda, mediana y media aritmética; los algoritmos
para hallarlas y el significado que cumplen dentro de un conjunto de datos, ya
que cada una de ellas, se utiliza para situaciones distintas y por lo tanto merecen
una comprensión diferente.

Reconocer los elementos de un gráfico estad́ıstico. El propósito de este
tópico es que los estudiantes analicen las consecuencias que puede tener la
comprensión de los datos representados en un gráfico, reconociendo la importancia
de los elementos que lo componen, tanto impĺıcita como expĺıcitamente.

Los tópicos generativos planteados facilitan al profesor, en este caso investigador,
dar cuenta de la forma cómo pretende acercarse al objeto de estudio, iniciando con
una indagación en el medio, sobre la importancia de la Estad́ıstica, pasando por la
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construcción y comprensión de gráficas y finalizando con una práctica de los estudiantes
frente al tema.

Metas de comprensión

Con este elemento, el profesor, busca el afianzamiento del concepto que se quiere
abordar, en relación con el pensamiento estad́ıstico, para que resuelvan, de manera
creativa y novedosa, preguntas a partir de la comprensión de la información presentada
en tablas y gráficas.

En el presente trabajo investigativo, con las metas de comprensión se busca
responder a la necesidad de generar acciones que posibiliten a los estudiantes desarrollar
actividades que apunten a la profundización del concepto estudiado. A continuación se
enuncian las definidas en este trabajo investigativo.

Los estudiantes:

Comprenderán la importancia de la Estad́ıstica en diferentes contextos.
Con esta meta se pretende que los estudiantes reconozcan el papel que cumple la
Estad́ıstica en diferentes contextos, relacionadas con las preferencias de comidas,
equipos de fútbol, programas de televisión, entre otros, asociándola a la toma
de decisiones, su importancia en las diferentes áreas del conocimiento y la gran
variedad de gráficos en los que se representa la información.

Presentarán información en tablas y gráficas estad́ısticas. Esta meta
busca que los estudiantes comprendan la necesidad de presentar los datos en
tablas y gráficas estad́ısticas, reconociendo las diferentes formas de representación
y el procesamiento de la información, desde su recolección hasta su presentación
y análisis.

Identificarán los tipos de variables estad́ısticas. La intención de esta meta,
es que los estudiantes reconozcan el tipo de variable que se presenta en los
diversos contextos analizados. Es decir, que diferencien las relacionadas con las
descripciones, preferencias, caracteŕısticas, como variables de tipo cualitativo; y
otras asociadas a lo numérico como la edad, el peso, la talla, la cantidad de goles
anotados, entre otros, como las variables de tipo cuantitativo.

Comprenderán la importancia de las medidas de tendencia central
en un conjunto de datos. La finalidad de esta meta, es familiarizar a los
estudiantes con las medidas de tendencia central: moda, mediana y media
aritmética e identificar su importancia en un conjunto de datos. Más que
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memorizar conceptos, lo que se busca es que ellos puedan descubrir el significado
de cada una de estas medidas.

Interpretarán adecuadamente gráficos estad́ısticos (barras, circular y
lineal). La intención de esta meta es evidenciar los avances, por parte de
los estudiantes, en relación con la comprensión de las gráficas y los diversos
tipos de gráfico, variable, contexto, entre otros aspectos importantes para su
interpretación.

Estas metas se plantearon en estrecha relación con el contexto y los tópicos
generativos, descritos anteriormente. En correspondencia con la EpC, este elemento
permite establecer conexiones con situaciones reales, para despertar el interés en los
estudiantes.

Desempeños de comprensión

Este elemento corresponde a las acciones o actividades que los estudiantes deben
realizar, para que demuestren que han comprendido un tema. De acuerdo a los
propósitos del marco de la EpC, estos elementos se desarrollan en tres fases, como se
enunció en la sección 2.2.2. A continuación describimos los desempeños correspondientes
a cada fase propuesta.

Desempeños exploratorios: con estos se busca que los estudiantes se familiaricen
con el uso de la Estad́ıstica en diferentes contextos y su importancia a través de
la historia. Con este propósito se definieron actividades para:

Reconocer la importancia que, actualmente, tiene la Estad́ıstica, partiendo
de entrevistas, videos e información de los medios de comunicación.

Explorar los diferentes tipos de gráficos estad́ısticos y la información que se
presenta en ellos.

Con estas actividades se inicia el reconocimiento de la Estad́ıstica y su
importancia en los diferentes campos del conocimiento. En esta fase de trabajo, el
profesor, pretende describir y conducir a la familiarización con el concepto objeto
de estudio.

Desempeños de investigación guiada: busca que los estudiantes aborden diferen-
tes situaciones contextuales, en las cuales recogen datos para su análisis. Para
esta fase, los desempeños son:

Construir tablas de frecuencia y gráficos, espećıficamente de barra, circular
y lineal.
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Establecer las medidas de tendencia central y comprender la información
presentada en ellas.

Desempeños finales de śıntesis: tiene como propósito que los estudiantes constru-
yan un producto final en el cual, se evidencie la comprensión del tema estudiado,
a partir de situaciones cotidianas, es decir, que apliquen en su vida lo aprendido.
Deberán presentar ante sus compañeros y profesores, el tema de su interés al que
aplicaron los conocimientos comprendidos, describiendo el proceso desarrollado
con los datos, desde su recolección hasta su presentación y las comprensiones
obtenidas.

3.3.1. Valoración continua

Esta se realizó al finalizar cada actividad, haciendo una retroalimentación verbal
y escrita a los estudiantes, con el objetivo de mejorar los desempeños en la que se
encontraron algunas debilidades. También se les dio la oportunidad de expresar su
experiencia (autoevaluación) y de analizar el trabajo realizado por sus compañeros
(coevaluación).

Para la fase de exploración, se valoran las entrevistas, consultas, observaciones y la
coherencia del discurso empleado por cada uno de los participantes. Estas actividades
permitieron iniciar la elaboración conceptual frente al uso de tablas y gráficas
estad́ısticas de forma individual y colectiva. Se involucraron conceptos fundamentales
para el desarrollo del trabajo, como: variables, tipos de gráficos, tabla de frecuencia,
recolección de datos, medidas de tendencia central, frecuencia, con la intención de que
los estudiantes comprendieran como las tablas y gráficas son instrumentos estad́ısticos,
útiles para las distintas ciencias, que presentan información en forma sintetizada y
atractiva a los lectores.

Una vez terminada la actividad de socialización y el desarrollo de la fase de
exploración, se motivó a los estudiantes por el estudio de la Estad́ıstica y como ella,
está inmersa en diversos contextos.

En la fase de investigación guiada, se evaluó la clasificación de la información reco-
lectada orientando la construcción del concepto de variable cualitativa y cuantitativa.
De igual forma, el proceso algoŕıtmico de los datos relacionados con las medidas de
tendencia central. Para ello, los estudiantes ordenaron de menor a mayor conjuntos
de datos y a partir de esta disposición identificaron el que más se repite, el que se
encuentra en el centro de la distribución y sumar todos los datos y dividir por el total
de ellos, comprendiendo el significado de estas medidas estad́ısticas. Por otra parte,
se aprecian las tabulaciones y construcciones gráficas realizadas por los estudiantes
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para representar la información estad́ıstica y en algunos casos asociarla con valores
porcentuales.

En la fase final de śıntesis, se valora la comprensión de una situación contextual de
su interés,en la cual se ponen en juego los procesos abordados en las dos fases anteriores,
como son: la construcción de las tablas, la elaboración de gráficos, el análisis de la
información y la socialización de los resultados obtenidos a sus compañeros.

La valoración de esta actividad, logró determinar los niveles de comprensión de los
estudiantes, de acuerdo con lo propuesto en la matrices de evaluación definidas en la
sección 3.4.3.

3.4. Instrumentos metodológicos

Los instrumentos diseñados para abordar la presente investigación, obedecen a
la necesidad de determinar y analizar los niveles de comprensión, alcanzados por
los estudiantes después de desarrollar la gúıa de actividades, que está diseñada en
correspondencia con lo propuesto por la Enseñanza para la Comprensión (EpC) y el
objetivo formulado.

En este apartado se presenta el organizador de unidad como recurso de planeación
y reflexión para el profesor, con el ánimo de transformar sus prácticas. También se
expone la gúıa de actividades, que busca que, los estudiantes, no solo alcancen un
aprendizaje sino la comprensión de aquello que se enseña. Por último, las matrices de
evaluación que nos permiten valorar los desempeños que los estudiantes realizaron en
cada uno de los momentos de la intervención.

3.4.1. Organizador de unidad

Esta herramienta está pensada para que, el profesor, realice de forma sistemática la
planeación y desarrollo del trabajo en el aula. Su composición obedece a los elementos de
la EpC, referenciados en la sección 2.2.2, como son: hilo conductor, tópicos generativos,
metas de comprensión, desempeños de comprensión y la valoración continúa. En ella
se establecen las metas que se quieren lograr y a qué dimensiones apunta cada una de
ellas.

Para nuestra investigación esta herramienta metodológica, se centra en reconocer
como los estudiantes pueden alcanzar la comprensión de la información, presentada en
las tablas y gráficas estad́ısticas relacionadas con el contexto.
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3.4.2. Gúıa de actividades

Esta herramienta metodológica está pensada para el estudiante, con el ánimo de
que comprenda el objeto de estudio mediante un conjunto de actividades establecidas,
de forma sistemática en tres momentos como lo plantea la EpC y se enunció en el
Caṕıtulo 2 (Ver 2.2.2, p. 47).

La gúıa de actividades está compuesta por los elementos de la EpC, inicialmente por
un hilo conductor, el cual expone la meta de comprensión; por los tópicos generativos,
que expresan la temática a abordar; las metas de comprensión, donde se exponen los
aspectos del tópico, que deben ser comprendidos por los estudiantes y los desempeños
que son las acciones a ejecutar por ellos mismos, para lograr poner en evidencia lo
que han comprendido. Esta gúıa se presenta en los anexos C, página 147 del presente
informe.

Para la investigación, son importantes las producciones que los estudiantes alcanzan
en cada fase, apoyados en este instrumento metodológico.

3.4.3. Matrices de evaluación

La evaluación en el proceso enseñanza - aprendizaje, se debe realizar desde
diferentes aspectos, de tal forma que se considere integral. En este sentido, las
matrices de evaluación proporcionan una perspectiva de la comprensión, puesto que
se consideran una herramienta que permite valorar los desempeños de los estudiantes
teniendo en cuenta los diferentes procesos desarrollados por ellos.

La comprensión puede concebirse como un proceso progresivo, que va desde lo
simple hasta lo complejo, pasando por diferentes niveles que se pueden entender como
los desempeños que realiza un individuo frente a un tema espećıfico. En el presente
trabajo investigativo, la valoración de la comprensión, se da partir de unos criterios
de evaluación que son las dimensiones de la EpC, asignando categoŕıas y descriptores
cualitativos que están relacionados, directamente, con los niveles de la comprensión:
ingenuo, novato, aprendiz y experto.

Esta herramienta metodológica permite ser objetivo en el momento de valorar y
clasificar a los estudiantes, en los diferentes niveles, permitiendo que un participante
se encuentre en un nivel novato en una dimensión, sin que esto afecte su ubicación en
un nivel experto en otra dimensión. A continuación presentamos las dimensiones con
las categoŕıas generadas para en éste proceso investigativo, las cuales se establecieron
a partir de algunos elementos de la cultura estad́ıstica.
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Dimensión de contenido: evalúa el nivel de apropiación conceptual, que adquieren
los estudiantes, frente a la comprensión de tablas y gráficas estad́ısticas. Las
categoŕıas que se establecieron para esta dimensión fueron:

Conceptualización de gráficas estad́ısticas: se refiere al dominio
conceptual relacionado con los diferentes tipos de gráficas estad́ısticas como
son: gráficos de barras, gráficos circular y gráficos lineales.

Naturaleza de los datos estad́ısticos: entendida como la capacidad para
clasificar la naturaleza de los datos a partir de la clase de variable, recociendo
si corresponde a lo cualitativo o cuantitativo.

Dimensión de método: evalúa la capacidad de los estudiantes para construir tablas
de frecuencia y gráficas estad́ısticas, teniendo en cuenta la naturaleza de la
información. Para ella definimos las siguientes categoŕıas:

Construcción de tablas y gráficas estad́ısticas: involucra los diferentes
procesos que puede realizar un estudiante al momento de construir una tabla
o gráfica.

Determinación de las medidas de tendencia central: se refiere a
la forma como los estudiantes comprenden la moda, mediana y media
aritmética en un conjunto de datos, ya sea cualitativo o cuantitativo y como
se ven estas reflejadas a través de un gráfico de barra.

Dimensión de praxis: evalúa la capacidad de los estudiantes para comprender la
información representada en tablas y gráficas estad́ısticas y la aplicación en
situaciones contextuales. Las categoŕıas definidas para esta dimensión son:

Exploración de situaciones contextuales a partir de tablas y
gráficas: se refiere a las primeras impresiones que tienen los estudiantes, al
observar una tabla o una gráfica, relacionadas con el t́ıtulo, la información
de los ejes, tamaño de las barras, entre otros aspectos que se pueden explorar
con una mirada al gráfico.

Uso de Tablas y gráficas en diferentes contextos: apunta al uso que
pueden darle los estudiantes, a las tablas y gráficas estad́ısticas, con relación
a diferentes disciplinas del saber.

Dimensión de formas de comunicación: evalúa el uso, por parte de los estudian-
tes, de sistemas de śımbolos: visuales, verbales, gráficos, entre otros, para expresar
su comprensión, frente al manejo de tablas y gráficas estad́ısticas, la forma como
se expresan y la interacción con el público. Para esta dimensión las categoŕıas
son:
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Manejo del lenguaje estad́ıstico: se analiza la apropiación que logra el
estudiante frente al uso de un lenguaje estad́ıstico.

Interacción con diversos agentes: se relaciona con la habilidad que
alcanzan los estudiantes para interactuar con otras personas en el momento
de abordar temas relacionados con información, presentada en tablas y
gráficas estad́ısticas.

A continuación se exponen las matrices de evaluación, para cada dimensión y se
describen los niveles, para cada una de las categoŕıas descritas.
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rá
-

fi
co
s

q
u
e

p
u
ed
en

se
r:

b
a
rr
a
s-
ci
rc
u
la
r

o
b
a
rr
a
s-
li
n
ea
l,

p
e-

ro
a
ú
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ó
n

d
e

lo
s

ej
es
.

C
on

st
ru
ye

ta
b
la
s

y
g
rá
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ó
n
co
n

lo
s
d
a
to
s.

C
u
ad

ro
3.
2:

M
at
ri
z
d
e
ev
al
u
ac
ió
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ŕı
a
.

R
ec
on

o
ce

el
u
so

y
la

im
p
or
ta
n
ci
a
d
e
la

es
-

ta
d́
ıs
ti
ca

en
d
if
er
en
-

te
s
ár
ea
s
d
el

co
n
o
ci
-

m
ie
n
to
,

la
co
n
si
d
er
a

u
n

á
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rá
fi
ca
s
es
ta
d́
ıs
ti
ca
s.

U
ti
li
za

cr
ea
ti
va
m
en
te

el
le
n
g
u
a
je

re
la
ci
o
n
a
-

d
o

co
n

ta
b
la
s
y

g
rá
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tá

d
ir
ig
ie
n
d
o

S
e

ex
p
re
sa

te
n
ie
n
d
o

en
cu
en
ta

el
co
n
te
x
to

y
el

p
ú
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ú
b
li
co

y
el

co
n
te
x
to
.

C
u
ad

ro
3.
4:

M
at
ri
z
d
e
ev
al
u
ac
ió
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Estas matrices fueron creadas con anterioridad al proceso de intervención y
fundamentarán el proceso de análisis y de clasificación de los participantes, en los
niveles de comprensión, que se expondrán el caṕıtulo 5, dando respuesta a la pregunta
y al objetivo de investigación.



Caṕıtulo 4

Implementación de la propuesta

E
n el presente caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos, al aplicar las
herramientas metodológicas, diseñadas a partir de la Enseñanza para la
Comprensión y descritas en el caṕıtulo 3, página 51. Además, las respuestas
dadas, por los tres participantes seleccionados, en cada una de las fases de

implementación: exploración, investigación guiada y final de śıntesis. Es de anotar que,
la información aqúı presentada, es la base para realizar el análisis, por lo que se toma
tal como surgió de los participantes.

4.1. Implementación de la gúıa de actividades

Ésta se llevó a cabo en bloques de dos horas, los d́ıas martes y jueves, para un total
de 4 horas a la semana. El siguiente cuadro muestra las actividades desarrolladas, en
cada una de las fases. Es de anotar que algunas de ellas tomaron más de una semana
para su realización y evaluación.
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Fase Actividad

Exploración

La estad́ıstica en la historia.
Explorando diversos usos de la Estad́ıs-
tica.
Entrevistando a profesionales.

Investigación guiada

A preguntas iguales, respuestas distin-
tas.
Información aportada por los datos.
Mejor organización, mejor compren-
sión.
Construyo gráficas.
Aśı distribuyo mi tiempo.
Interpreto mi tiempo.
Como gastan mis compañeros el dinero
que le dan sus padres para el descanso.
Interpreto porcentajes.
Interpreto gráfica lineal.

Final de śıntesis
Nuestra realidad académica.
Averigüemos por lo que nos gusta.

Cuadro 4.1: Actividades desarrolladas en los desempeños de comprensión.

El abordaje al interior del aula se desarrolló en tres momentos, en coherencia con
lo propuesto por la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Para proteger la identidad
de los participantes utilizaremos seudónimos como se expuso en el Caṕıtulo anterior
(Andrés, Maŕıa, Santiago). A continuación se describen los resultados de la aplicación
del diseño metodológico.

4.1.1. Actividades de la fase de exploración

En está fase los participantes se acercaron al uso de la Estad́ıstica en diferentes
contextos y a su importancia a través de la historia y la actualidad. Para ello se
diseñaron actividades que involucraran la interacción con diversos medios: entrevistas,
videos e información aportada por otras fuentes de comunicación, exploración de
diferentes tipos de gráficos estad́ısticos y el contenido que se presenta en ellos. Las
siguientes son las actividades implementadas en el aula.
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Actividad 1. La Estad́ıstica en la historia

En esta actividad se observó el video “Estad́ıstica para niños de grado sexto”1.
En él se desarrollaron aspectos históricos de la Estad́ıstica, su evolución y los
conceptos básicos asociados a ella como son: variable, población, medidas de tendencia
central. Además, se resalta la importancia de esta ciencia, en la actualidad. Una vez
finalizado, los estudiantes procedieron a completar los espacios propuestos, en la gúıa
de actividades, teniendo en cuenta, no solo lo expuesto, sino sus conocimientos previos.

Figura 4.1: Presentación del video “Estad́ıstica para niños de grado sexto”.

Una vez terminado, el profesor dio paso a un conversatorio, en el cual, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones, resaltando la
importancia de la Estad́ıstica y el uso de esta en las diferentes disciplinas del saber. A
continuación se presentan las respuestas dadas por los participantes a algunos de los
enunciados propuestos.

Literal b.

Al enunciado “escribe por lo menos cinco áreas en las que se utiliza la Estad́ıstica
para presentar información”, los participantes, respectivamente, respondieron como se
muestra a continuación (Fig.4.2, 4.3 y 4.4, página 70).

1Video tomado de http://www.youtube.com/watch?v=zzGMOUdVzsw el 10 de diciembre de 2012
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Figura 4.2: Respuesta de Andrés.

Figura 4.3: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.4: Respuesta de Santiago.

De acuerdo con las respuestas dadas por los participantes, se percibe que reconocen
la utilidad de la Estad́ıstica, en diferentes ciencias. En el caso de Santiago, expresó,
puntualmente, dos acciones concretas, la primera refiriéndose al “conteo de especies en
v́ıa de extinción” y la segunda cuando expresa “población de una ciudad”. Maŕıa por su
parte en el conversatorio manifestó que“sirve para saber cómo van los estudiantes de un
grupo”. Los participantes enunciaron otras áreas distintas a las que se mencionan en el
video, por lo que manifestaron comprender la utilidad, de esta rama de las matemáticas,
en otras áreas del conocimiento.

Literal c.

Este enunciado, preguntó por lo que entienden por Estad́ıstica. A continuación se
presentan las respuestas de los participantes (Fig.4.5, 4.6 y 4.7, página 71)
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Figura 4.5: Respuesta de Andrés.

Figura 4.6: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.7: Respuesta de Santiago.

Los participantes mostraron ideas básicas acerca de la finalidad de la Estad́ıstica,
sin embargo, sus definiciones estuvieron sesgadas a la necesidad de saber que hay
y que se necesita. Las respuestas apuntaron a expresiones como: datos, cantidad,
saber, recoger, analizar. Estas palabras estuvieron asociadas con la definición, pero no
establecieron una idea clara, puesto que ésta se encarga del análisis de la información,
a través de la recolección sistemática y organizada de los datos, ordenación y
su presentación según el Ministerio de Educación Nacional (2006), refiriéndose a la
estad́ıstica descriptiva, que es propiamente el tema de nuestro interés.

Literal d.

En este enunciado, se pidió a los participantes que enunciaran algunos términos usados
en Estad́ıstica. Las respuestas dadas por ellos se muestran a continuación (Fig. 4.8, 4.9
y 4.10, página 71).

Figura 4.8: Respuesta de Andrés.

A partir de las anteriores respuestas se puede ver que, los participantes, desconoćıan
algunos términos estad́ısticos. Cada uno de ellos, nombra tres o cuatro y algunos no
vinculados con esta área de las matemáticas. A pesar de que, en el video, se nombran
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Figura 4.9: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.10: Respuesta de Santiago.

muchos de ellos, los participantes no los mencionan, lo que se asocia a la falta de
apropiación e interacción que tienen con ellos.

Literal f.

En este numeral se preguntó por cuales eran las medidas de tendencia central,
enunciadas en el video. Los estudiantes respondieron lo siguiente (Fig. 4.11, 4.12 y
4.13, página 72):

Figura 4.11: Respuesta de Andrés.

Figura 4.12: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.13: Respuesta de Santiago.

La respuesta usadas por los participantes mostraron que las medidas de tendencia
central son poco conocidas por los participantes. A pesar que en el video se mencionan
y se explican la finalidad de cada una de ellas, sólo uno de los participantes pudo
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nombrarlas, sin embargo al momento de expresar lo que comprend́ıa por moda, mediana
y promedio, se presentó dificultad. Cuando se realizó el proceso de socialización de las
preguntas, manifestaron no haber escuchado sobre ellas, para la mayoŕıa eran términos
nuevos. Cuando se preguntó a Santiago, sobre su respuesta, este dijo “las escuché en el
video”, pero no comprendió en qué consist́ıan.

Actividad 2. Explorando diversos usos de la estad́ıstica

Para esta actividad se expuso una galeŕıa de gráficos, la cual consistió en recolectar,
con la ayuda de los estudiantes, recortes de periódicos, revistas, documentos de internet,
que involucraran diversos tipos de información presentada en gráficos estad́ısticos.
Posteriormente, se pegaron en algunos sitios del salón, a partir de alĺı se inició una
exploración de estos, acompañada de una serie de preguntas orientadoras que los
participantes respondieron en la gúıa.

Figura 4.14: Exploración de la Estad́ıstica en la galeŕıa de gráficos.

A los participantes se les preguntó sobre las diferencias encontradas en los distintos
gráficos. Las respuestas en los diferentes numerales son las siguientes.

Literal a.
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Figura 4.15: Respuesta de Andrés.

Figura 4.16: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.17: Respuesta de Santiago.

Las diferencias expuestas por los participantes estuvieron asociadas con la forma
geométrica del gráfico, ya que los describieron utilizando un lenguaje informal: como
redondos, rayitas y rectangulares. No tuvieron en cuenta la información que se
presentan en cada uno de ellos. No obstante, el estudiante Andrés expresó que otra
diferencia es en cuanto a su uso, pero no da más detalles al respecto.

Literal c.

En esta actividad se indagó por los tipos de gráficos exhibidos en la galeŕıa y los
estudiantes respondieron de la siguiente forma (Fig. 4.18, 4.19, 4.20, página 74):

Figura 4.18: Respuesta de Andrés

A pesar de la variedad de gráficos expuestos, se percibió en los participantes la
familiaridad con el gráfico de barras. Con relación a los demás, utilizan nombres por
intuición, muestra de ello es la forma como lo expresa Maŕıa: ‘redondos, disparcido,
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Figura 4.19: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.20: Respuesta de Santiago.

rectangulares. Esto evidenció una leve apropiación de los participantes con los tipos de
gráficos presentados.

Literal j.

Con relación a este literal, se les pidió a los participantes que seleccionaran un gráfico y
con sus propias palabras describieran la información presentada en él. Ellos expresaron:

Figura 4.21: Respuesta de Andrés.

Figura 4.22: Respuesta de Maŕıa.

Podemos notar que, tanto Andrés como Santiago, identificaron la información
presentada en los respectivos gráficos que observaron. Andrés, proporcionó una
información adicional, al mencionar los porcentajes que corresponden a cada producto
de exportación. Por su parte, Santiago manifestó que se puede saber el año en que el
celular estuvo de moda. Los comentarios expuestos por los participantes mostraron que
hay una interpretación de la información presentada en las gráficas estudiadas.
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Figura 4.23: Respuesta de Santiago.

Actividad 3. Entrevistando a profesionales

En esta actividad se les propuso a los participantes que diseñaran preguntas
relacionadas con el uso de la Estad́ıstica en diferentes disciplinas, para luego ser
respondidas por tres profesionales de distintas áreas a manera de entrevista. Durante
la actividad, tomaron apuntes para presentar un informe acerca de la importancia de
esta rama del saber, en la vida cotidiana. A manera de motivación, se les dijo que su
papel seŕıa el de reportero de un importante noticiero del páıs. Las preguntas diseñadas
por los participantes se describen a continuación (Fig. 4.24, 4.25 y 4.26, página 76).

Figura 4.24: Preguntas elaboradas por Andrés.

En las preguntas, los participantes reconocieron la importancia de la Estad́ıstica
en la vida cotidiana y consideraron que mejoró algunos aspectos del diario vivir.
Cuando Andrés preguntó “¿Cómo ha mejorado la estad́ıstica nuestro páıs?” consideró
importante esta área del saber en cuestiones de la Nación. La pregunta formulada por
Maŕıa “¿Si tuvieras que usar un gráfico para tus ganancias financieras cual usaŕıas?”,
sugirió que de acuerdo a la naturaleza de los datos se debe escoger el gráfico que mejor
represente la información. Las conclusiones que realizaron los estudiantes a partir de
las respuestas dadas por los entrevistados se muestran a continuación (Fig. 4.27, 4.28
y 4.29, página 78).

En las apreciaciones, se evidenció una vez más la importancia que reconocen los
participantes a la Estad́ıstica, sobre todo en el campo educativo. En el caso de Maŕıa,
manifestó que ha mejorado la educación de nuestro páıs. Sin embargo, Santiago no
mostró una aplicación práctica de esta área de las matemáticas, solo manifestó que es
muy importante, pero carece de argumentos para sustentar esta sentencia. Con estas
actividades se pretendió motivar a los estudiantes, a continuar en la búsqueda de la
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Figura 4.25: Preguntas elaboradas por Maŕıa.

Figura 4.26: Preguntas elaboradas por Santiago.
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Figura 4.27: Conclusión de Maŕıa.

Figura 4.28: Conclusión de Andrés.

Figura 4.29: Conclusión de Santiago.
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comprensión de información, presentada en tablas y gráficas estad́ısticas y continuar
con la siguiente fase.

4.1.2. Actividades de la fase de investigación guiada

Esta fase se fundamentó en la interacción estudiante-profesor, a partir de las
actividades propuestas en la gúıa, las cuales abordan diferentes situaciones que
involucraron la construcción de tablas de frecuencia y diagramas de barras, comprensión
de las medidas de tendencia central y de la información presentada en tablas y gráficas.

A continuación se presentan las actividades de la fase de investigación guiada, con
los aportes realizados por los participantes.

Actividad 1. A preguntas iguales, respuestas distintas

Para esta actividad se les solicitó a los participantes seleccionar a cuatro compañeros
del grupo y con la ayuda de estos completar la información de la tabla llamada “Ficha
de reconocimiento de mis compañeros” (Ver Apéndice C, página 147). Los participantes
anexaron otras caracteŕısticas que estimaron convenientes. Una vez diligenciada la tabla
procedieron a clasificar la información, determinando aquella que se puede medir y la
que expresa una cualidad, es decir, en variables cualitativas y cuantitativas.

Figura 4.30: Indagación de caracteŕısticas de los compañeros.
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Los participantes realizaron tablas y clasificaciones de la información. La tabla
diligenciada por Maŕıa se muestra a continuación (Fig. 4.31, página 80).

Figura 4.31: Tabla diligenciada por Maŕıa.

La Figura 4.32, página4.31, muestra la clasificación que ella realiza.

Figura 4.32: Clasificación realizada por Maŕıa.

La recolección y clasificación de la información que realizó Andrés se presenta a
continuación (Fig. 4.33, página 81).
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Figura 4.33: Tabla y clasificación de Andrés.

Una vez dada la orientación por parte del profesor, los participantes iniciaron el
proceso de recolección de datos, esto les tomó alrededor de 20 minutos, seguidamente,
se dispusieron a clasificar las variables determinando las que se pueden expresar con
números y las que expresan una cualidad.

Al culminar, el profesor dio paso a la socialización, donde algunos estudiantes
tuvieron la oportunidad de exponer sus resultados. No se presentaron mayores
discusiones debido a que, la clasificación realizada por los estudiantes, no tuvo
inconvenientes. Solo Andrés presentó confusión al momento de exponer, por colocar
la estatura, número de hermanos, edad, en la columna de cualidad, a lo que sus
compañeros indicaron que esta clasificación no correspond́ıa a lo planteado por el
profesor. Esta situación corroboró la comprensión de los estudiantes y permitió al
profesor orientar el concepto de variable cualitativa y cuantitativa, expresando que
las caracteŕısticas que definen una cualidad, como la preferencia por un color, gaseosa
favorita, deporte preferido, entre otras, son variables cualitativas y las que expresan
una caracteŕıstica medible como edad, estatura, peso, entre otras, son variables
cuantitativas.

Para finalizar, el profesor pidió a los estudiantes mencionar ejemplos de variables
cualitativas y/o cuantitativas. Uno de los participantes expresó “el barrio que más te
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gusta” para referirse a una variable cualitativa, dando a entender la comprensión del
tema.

Actividad 2. Información aportada por los datos

En esta actividad, el profesor entregó a los estudiantes una lista de datos
cuantitativos correspondientes a diferentes situaciones tales como: las calificaciones
de una prueba de matemáticas obtenidas por un grupo de estudiantes en una escala de
1−5; la cantidad de árboles sembrados por d́ıa durante la campaña “Recuperemos el
Ŕıo de Apartadó”; el número de goles anotados por el grado 6◦A en los juegos interclases.
El propósito era que ordenaran los datos y hallaran las medidas de tendencia central.
Los participantes, realizaron los arreglos que se indican a continuación (Fig. 4.34, 4.35
y 4.36, página 82).

Figura 4.34: Respuesta de Andrés.

Figura 4.35: Respuesta de Maŕıa.
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Figura 4.36: Respuesta de Santiago.

El profesor orientó cómo obtener las medidas de tendencia central: la moda y la
mediana y lo que representa cada una de ellas en un conjunto de datos cuantitativos.
Sin embargo, al trabajar con datos cuantitativos, la comprensión de la media aritmética
se les dificultó. Encontraron el valor numérico, pero no comprendieron su significado.

En el caso de la moda, comprendieron que es el dato que más se repite. Santiago,
manifestó que esta medida es “de lo que hay más”, reafirmando su comprensión al
respecto. Para el caso de la mediana, entienden que deben ordenar los datos para
poder obtenerla y que se ubica en la mitad de la ordenación. Cuando el profesor estaba
explicando, Andrés preguntó: ¿Qué pasaba cuando no da para escoger el número del
medio, es decir, cuando la cantidad de los datos son pares?. Esta situación generó una
discusión y asombro en algunos estudiantes, pero surgieron varias ideas para hallarla,
como por ejemplo “que se escogiera el número de al lado”, o “que no hab́ıa mediana”.
Después de un debate el profesor propuso, promediar los datos del medio, que es igual
a sumarlos y dividirlos por dos, orientando la forma de resolver esta situación.

Actividad 3. Mejor organización, mejor comprensión

En concordancia con la actividad anterior, se les propuso a los participantes
escoger variables tanto cualitativas como cuantitativas para ser estudiadas. A partir
de esta información construyeron la tabla de frecuencia y contestaron las preguntas
relacionadas con el tema.

Para este caso presentamos el estudio de la variable cuantitativa edad, a partir de
los datos recogidos por los mismos participantes, tal como se muestra a continuación
(Fig. 4.37 y 4.38, página 84).

En esta actividad, los estudiantes procedieron a preguntar la edad a sus
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Figura 4.37: Respuesta de Andrés.
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Figura 4.38: Respuesta de Santiago.
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compañeros. Luego de recoger la información, se les explicó cómo realizar los procesos
algoŕıtmicos para completar la tabla de frecuencia, propiamente lo relacionado con
el manejo decimal y porcentual. A pesar de estas orientaciones, algunos estudiantes
presentaron inconvenientes al dividir por decimales y hallar los porcentajes. Una vez
que diligenciaron la tabla de frecuencia, el profesor procedió a socializar la actividad. La
realización del trabajo produjo en ellos satisfacción por haber logrado la comprensión
del proceso, y otros por el contrario, mostraron desmotivación al darse cuenta de sus
dificultades para resolver este tipo procedimientos.

Andrés completó correctamente la tabla de frecuencia, no presentó dificultad al
realizar los procesos algoŕıtmicos, para hallar el porcentaje y respondió, adecuadamente,
las preguntas planteadas en la gúıa de actividades (Apéndice C, página 147), lo que
permite evidenciar la comprensión del estudiante en la realización de está actividad.

Actividad 4. Construyo gráficas

En esta actividad se les propuso a los estudiantes presentar la información de
la tabla, que relaciona las edades de sus compañeros (Fig. 4.37, página 84) en un
diagrama de barras. Para ello se le entregó, dibujados los ejes sin ninguna rotulación.
A continuación se presentan las elaboraciones de los estudiantes (Fig 4.39 y 4.40, página
86.

Figura 4.39: Diagrama de barras de Andrés.

A pesar de la orientación del profesor, en lo relacionado con la construcción de
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Figura 4.40: Diagrama de barras de Santiago.

gráfica de barra, los participantes presentaron ciertas dificultades. Muestra de ello, es
que no definieron el t́ıtulo, ni la rotulación de los ejes. Otros por ejemplo, ubicaron
las barras de frecuencia al final del eje horizontal, lo que dio cuenta de la falta de
comprensión en el posicionamiento de los datos.

Debido a está situación el profesor les planteó lo siguiente: Si el grupo de personas
encuestadas fuera de ancianos de 80 años en adelante, entonces ¿cómo podŕıamos
ubicar las edades en el diagrama de barras?. Algunos no teńıan claridad frente a la
respuesta, pero uno de los estudiante concluyó “profe, se puede contar de 10 en 10”
. La reflexión y comprensión frente a este suceso les dio claridad respecto a la forma
como debe realizarse la rotulación de los ejes, la cual obedece a la naturaleza de los
datos y por lo tanto los números se colocan de acuerdo a la necesidad de la situación
presentada.

La solución a lo planteado, evidenció la falta de conocimiento referente a la
rotulación de los ejes, debido a que, los estudiantes no tuvieron en cuenta la necesidad de
establecer, de acuerdo a los datos, una rotulación que le permitiera construir las barras
seguidamente en el eje horizontal. Esta situación evidenció, que a los estudiantes les
cuesta deducir que el eje horizontal de la gráfica puede iniciar con la edad 8 o 9 años
para evitar dejar espacios en blanco y construir las barras en el lugar correspondiente.
La situación descrita nos llevó a inferir, como investigadores, que los estudiantes no
están familiarizados con la construcción de este tipo de gráficos, lo que responde a la
necesidad planteada de propender por la apropiación de una Cultura Estad́ıstica.
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Actividad 5. Aśı distribuyo mi tiempo

Con el propósito de retroalimentar lo correspondiente a la construcción de tablas
de frecuencia y gráficas de barras, se les solicitó a los estudiantes que elaboraran una
tabla en la que mostraran, como distribuyen su tiempo en un d́ıa (24 horas), indicando
las horas que dedican a diversas actividades. A continuación se presenta la distribución
de tiempo que realizó Andrés (Fig. 4.41 4.42, página 88).

Figura 4.41: Tabla construida por Andrés.

A partir de los datos, el participante construye la siguiente gráfica (Fig. 4.42, página
89):

Las interpretaciones que él presentó frente a dicha información se muestran en la
siguiente figura (Fig. 4.43, página 89):

Maŕıa, realiza las distribuciones presentadas en la siguiente figura (Fig. 4.44, página
90)

Las interpretaciones que ella realizó frente a dicha información se presentan en la
siguiente figura (Fig. 4.45, página 90):

Durante este proceso los estudiantes generaron diversos interrogantes. Uno de ellos
fue como organizar las actividades que no empleaban horas enteras. Esta situación
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Figura 4.42: Gráfico construido por Andrés.

Figura 4.43: Respuesta Andrés.
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Figura 4.44: Tabla construida por Maŕıa.

Figura 4.45: Respuesta Maŕıa.
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generó debate entre ellos, pero acordaron agrupar varias actividades que se pudieran
aproximar a horas enteras, por ejemplo bañarse, comer, arreglarse para el colegio que les
pod́ıan demorar una hora. Una circunstancia que afectó el proceso fue que, la mayoŕıa
de los participantes, no comprend́ıan que la totalidad de las actividades debeŕıa ser
igual a 24 horas. Sin embargo, dos participantes comprendieron esta situación, incluso
Andrés realizó el gráfico teniendo en cuenta minutos y horas, expresando los minutos
en decimales de hora (Fig. 4.41). Esta situación muestra el avance del participantes en
cuanto al análisis de la información y representación de la misma.

Actividad 6. ¿Cómo gastan mis compañeros el dinero?

Con el propósito de evidenciar los avances obtenidos, se les planteó a los estudiantes,
realizar una encuesta con sus compañeros, sobre la cantidad de dinero que gastan,
diariamente, en el colegio. Con los datos obtenidos se les pidió construir la tabla
de frecuencia y responder algunas preguntas, relacionadas con la información. A
continuación se muestra la recolección de la información y las conclusiones obtenidas
por Andrés (Fig. 4.46 y 4.47, página 91).

Figura 4.46: Tabla construida por Andrés.

Durante la tabulación de la tabla, el profesor orientó el proceso haciendo el énfasis
en la columna de frecuencia relativa, es de anotar, que siguió persistiendo la dificultad
con la división por decimales, es decir, los participantes presentaron dificultades con
los procesos multiplicativos, lo que generó dificultades para expresar los porcentajes
correctamente.
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Figura 4.47: Respuesta de Andrés.
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Actividad 7. Interpreto porcentajes

El propósito de ésta actividad es que, los estudiantes, relacionen sectores circulares
con porcentajes. Por esta razón, se les planteó una situación, en la que debieron
relacionar la cantidad de personas que prefeŕıan una gaseosa y la representación gráfica
y porcentual de dicha cantidad. A continuación se presentan las relaciones establecidas
por los estudiantes participantes (Fig. 4.48 y 4.49, página 93).

Figura 4.48: Respuesta de Maŕıa.

Figura 4.49: Respuesta de Maŕıa.

Al socializar esta actividad, los estudiantes establecieron las relaciones de la
cantidad de personas, con el tamaño de la gráfica. Algunos expresaron el proceso usado
para tal fin, manifestando que, compararon los porcentajes, con el tamaño del sector



94 Implementación de la propuesta

circular y de acuerdo a esto, establecieron el nombre de la gaseosa que le correspond́ıa
a cada sección.

Cuando se les preguntó por el número de personas que tomaban cada gaseosa, se
presentó una discusión al respecto, puesto que, los estudiantes relacionaron los datos
del porcentaje, con la cantidad de personas, pero no como una relación respecto al total
de personas encuestadas.

En esta parte del proceso fue necesario hacer una claridad, sobre las relaciones
porcentuales, indicándoles, que la cantidad de personas, no está directamente
relacionada con el valor porcentual. Esto se hace debido a que los participantes
relacionaron el porcentaje, con el mismo valor numérico que representaba la cantidad
de personas.

Actividad 8. Comprensión de una gráfica lineal

En esta actividad se les presentó a los participantes una gráfica lineal que muestra
el comportamiento de la temperatura en un d́ıa, en la ciudad de Bogotá (Fig. 4.50,
página 94), con base en ella completaron una serie de enunciados.

Figura 4.50: Temperatura en un d́ıa en Bogotá.

Las respuestas de Santiago, Maŕıa y Andrés a esta actividad, se muestran en las
Figuras 4.51, 4.52 y 4.53 de las páginas 95 y 96 respectivamente.

La gráfica muestra varios momentos, en los cuales, no hay variación de la
temperatura. Se le pidió a los estudiante que establecieran los tiempos en que suced́ıa
esta situación, lo cual solo es comprendido por dos participantes. Otro aspecto de esta
actividad, indagó sobre la posibilidad de presentar la información del diagrama lineal,
en un diagrama circular, Santiago respondió que no es posible, porque “no cabe todo
en el diagrama y porque no se daŕıa el resultado” . Esto nos llevó a confrontar como,
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Figura 4.51: Respuesta de Santiago.

Figura 4.52: Respuesta de Maŕıa.
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Figura 4.53: Respuesta de Andrés.

los participantes evidenciaron, que la gráfica o diagrama obedece a la naturaleza de los
datos.

Con este conjunto de actividades se dio por terminada la fase de investigación. El
objetivo fundamental fue el de fortalecer, en los estudiantes, procesos de la cultura
estad́ısticas y contribuir al análisis de la información recolectada y procesada de
diferentes formas.

4.1.3. Actividades de la fase del proyecto final de śıntesis

Esta fase tuvo como propósito que los estudiantes construyera un producto final,
dando cuenta de la comprensión del tema estudiado, a partir de situaciones contextuales
propias de su diario vivir. En el presente proyecto se planearon dos actividades como
producto final.

La primera de ellas, está relacionada con la información académica de la institución.
A los estudiantes se les entregó un consolidado de notas de un grupo, únicamente con
la información de las áreas académicas, para analizar dicha situación. A partir de estos
datos debieron construir la tabla de frecuencia, el gráfico de barra y presentar un
informe al respecto, en el cual, se verificó la comprensión de la información.
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En la segunda actividad, se les propuso escoger un tema de su interés, en el
que aplicaran los conocimientos aprendidos, durante la implementación de la gúıa de
actividades, relacionados espećıficamente con la Cultura Estad́ıstica.

Los productos fueron socializados ante profesores y estudiantes del establecimiento
educativo, describiendo el proceso que sufrieron los datos desde su elección y recolección
hasta su presentación. A continuación, se exponen las actividades realizadas por los
participantes en esta fase.

Actividad 1. Nuestra realidad académica

Como se describió anteriormente, se les entregó a los estudiantes el consolidado de
notas (Fig. 4.54, página 97) y por parejas, escogieron cinco áreas de su preferencia, para
construir la tabla de frecuencia, donde se mostraron los desempeños de los estudiantes
en cada una de ellas. Durante la intervención surgió la pregunta: “Profe, ¿se tiene
que construir una tabla por cada área?”; los mismos estudiantes explicaron como deb́ıa
realizarse, algunas de las razones fueron que para menos enredo se hiciera una tabla
para cada área. Una vez construida la tabla de frecuencias, elaboraron un diagrama
de barras. Nuevamente, se generó la discusión frente a la elaboración de los gráficos
y cuestionaron si era uno por cada área o uno solo para todas. Los participantes
reconocieron que en un solo gráfico representaban todas las áreas, teniendo en cuenta
que las barras de las valoraciones de cada área se ubicaban una seguida de la otra. Para
concluir la actividad debieron responder las preguntas interpretativas planteadas.

Figura 4.54: Consolidado de notas.

A continuación se muestran las elaboraciones producidas por Santiago (Fig. 4.55,
página 98) .
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Figura 4.55: Tabulaciones de Santiago.
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Figura 4.56: Gráfico de Santiago.

De las elaboraciones producidas por el estudiante, se percibió cierto dominio
en la construcción de la tabla, sin embargo, en la frecuencia relativa de las áreas
Música y Castellano no estableció los porcentajes adecuados. En el gráfico es recursivo,
puesto que ubica las barras de tal forma que permiten una visualización acorde con
la naturaleza de los datos, aunque no es la forma adecuada. En lo concerniente a
la comprensión de la información, respondió correctamente, de acuerdo a la tabla
de frecuencias y el diagrama de barra, sin embargo, en la pregunta: “la cantidad
de estudiantes que ganaron todas las materias es... ”respondió 56, que es un dato
incorrecto, pues el total es de 22. Por tanto, inferimos, como investigadores que sumó
la totalidad de las áreas ganadas y no tuvo en cuenta el consolidado inicial, donde se
muestra la cantidad de estudiantes que ganaron todas las áreas.

Actividad 2. Averigüemos por lo que nos gusta

En coherencia con lo planteado por la EpC, en la fase final de śıntesis se establece,
como parte fundamental del proceso, la aplicación de lo aprendido mediante una
actividad propuesta por el estudiante, en la cual se sienta motivado para participar
en la construcción de su conocimiento.

De las búsquedas de cada estudiante, resultaron temáticas como: la preferencia
entre los futbolistas Leonel Mesi y Cristiano Ronaldo, el equipo de fútbol preferido
por los compañeros, la gaseosa que más gusta, entre otras. La actividad se realizó en
parejas y presentaron el análisis de la información, teniendo en cuenta las siguientes
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Figura 4.57: Respuestas de Santiago.
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indicaciones:

1. Diseñar preguntas sobre el tema de interés para indagar sobre este.

2. Aplicar las preguntas a la muestra de la población.

3. Organizar los datos en la tabla de frecuencias.

4. Presentar la información en un gráfico de barras.

5. Diseñar y responder preguntas que te ayuden a comprender la información
presentada en la gráfica.

6. Socializar tu trabajo con participantes y profesores de la institución.

Las producciones de Santiago se muestran en las Figuras 4.58, 4.59, 4.60, 4.61 y
4.62 de las páginas 101-104 respectivamente.

Figura 4.58: Aplicación de Santiago.

Las elaboraciones de Maŕıa se muestran en las Figuras 4.63, 4.64 y 4.65 de las
páginas 105 y 107 respectivamente.

Las elaboraciones de Andrés se muestran en las Figuras 4.66, 4.67 y 4.68 de las
páginas 107 y 109 respectivamente.

Las actividades presentadas, anteriormente, dan cuenta de los avances que
alcanzaron los participantes en el procesamiento de información en tablas y gráficas
estad́ısticas. Se evidenció como, a partir de sus intereses y motivaciones, diseñaron
y respondieron preguntas que dieron cuenta de la comprensión que alcanzaron los
estudiantes del tema abordado.

En el próximo caṕıtulo se presentan los análisis, realizados para cada uno de los tres
participantes y las conclusiones obtenidas. De igual forma, las producciones realizadas
por cada uno de ellos, permitieron clasificarlos en los niveles de comprensión, de acuerdo
con sus desempeños.
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Figura 4.59: Tabla de frecuencia de Santiago.
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Figura 4.60: Gráfico de barras de Santiago.

Figura 4.61: Gráfico lineal de Santiago.
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Figura 4.62: Preguntas de análisis de Santiago.
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Figura 4.63: Construcción de la tabla de frecuencia de Maŕıa.
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Figura 4.64: Construcción del gráfico de Maŕıa.
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Figura 4.65: Análisis de Maŕıa.

Figura 4.66: Construcción de la tabla de frecuencia Andrés.
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Figura 4.67: Construcción del gráfico de Andrés.
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Figura 4.68: Análisis de Andrés.





Caṕıtulo 5

Análisis y conclusiones

E
n el presente Caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la
implementación de la gúıa de actividades, teniendo en cuenta los referentes
teóricos y las observaciones realizadas. Se muestra el logro de los objetivos
propuestos y la respuesta a la pregunta de investigación planteada. Para este

proceso, consideramos lo expuesto por Stake, R. (1999), quien enuncia que “[...] no
existe un momento determinado en el que se inicie el análisis de datos, que analizar
consiste en dar sentido a las primeras impresiones, aśı como a los resúmenes finales” (p.
67). Es aśı que para el análisis, se tienen en cuenta todos y cada uno de los diferentes
momentos que se dieron en el proceso investigativo.

5.1. Análisis de la información

Tal como se enunció en el Caṕıtulo 3, la implementación se desarrolló con
27 estudiantes, pero solo se tomaron tres con la intención de analizar los niveles
de comprensión, relacionados con la información presentada en tablas y gráficas
estad́ısticas. Además, se consolidaron cuatro matrices de evaluación, presentadas en
la Sección 3.4.3, página 59, para valorar y clasificar a los estudiantes en los diferentes
niveles de comprensión.

Luego de realizar la implementación de la gúıa de actividades (4, página 67), se
inició el análisis de la información recolectada, desde cada dimensión de la comprensión,
fundamentando este proceso, en lo propuesto por la Enseñanza para la Comprensión
(EpC) y la Cultura Estad́ıstica. A continuación se expone el análisis realizado.
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5.1.1. Análisis de la dimensión de contenido

El propósito de esta dimensión consistió en recolectar evidencias del nivel de
conceptualización, asociado con la comprensión de información, presentada en tablas
y gráficas estad́ısticas. Las categoŕıas definidas para esta dimensión fueron:

Conceptualización de las gráficas estad́ısticas.

Naturaleza de los datos.

Seguidamente presentamos el análisis realizado para cada una de ellas.

Conceptualización de gráficas estad́ısticas

Desde los Estándares Básicos de Competencia en Matemática del
Ministerio de Educación Nacional (2006) se establece para los grados cuarto y
quinto, la interpretación de información presentada en tablas y gráficas (pictogramas,
gráficas de barras, gráficas ĺıneas y diagramas circulares). Por lo que reconocer el tipo
de gráfico, en el cual se encuentra la información, puede ser de ayuda para comprender
lo que se presenta en él. En este orden de ideas, se les mostró a los participantes
una galeŕıa de gráficos, para que hicieran un reconocimiento de ellos, registrando sus
apreciaciones en la gúıa de actividades.

A continuación se describe lo que los participantes expresaron referente a las
preguntas relacionadas con los gráficos.

Andrés

Uno de los comentarios de este participante, en la gúıa de actividades para referirse a
los tipos de gráfico que observó en la galeŕıa se muestra en la Figura 4.18, página 74.

Esta respuesta muestra que nombra los gráficos más comunes, como: tortas,
barras, lineales. Después, mencionó otros que ha visto por internet, como el caso del
cartogramas, gráficos mixtos y de dispersión, lo que nos sugirió una familiarización
con esta herramienta estadistica, sin embargo, no reconoció el pictograma. Este
reconocimiento de los diversos tipos de gráficos nos mostró la comprensión para
reconocer las formas como se representa la información en concordancia con el nivel de
escolaridad.

En otra pregunta se le pidió que determinara las caracteŕısticas comunes en los
gráficos observados, y el responde (Fig. 5.1, página 113):
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Figura 5.1: Respuesta de Andrés.

A través de esta respuesta percibimos que reconoce como, los gráficos, representan
los datos recolectados, como también, compara la información que estos contienen,
al igual que establece diferencias entre ellos. Por tanto, la comparación es asumida
como un proceso de la comprensión, ya que cuando un estudiante compara algo, lo que
busca es semejanzas y/o diferencias, para establecer conclusiones válidas a partir de la
información suministrada.

También se le indagó por situaciones en las que puede usar gráficos estad́ısticos,
respondiendo (Fig. 5.2, página 113:

Figura 5.2: Respuesta de Andrés en la actividad 1(g).

En la respuesta de Andrés dada en la Figura 5.2, página 113, se reconoce una
situación espećıfica, en la cual, se usaŕıan gráficos para representar la información, lo
que pone en evidencia una aplicación del uso de estas herramientas estad́ısticas en la
vida cotidiana.

Maŕıa, mencionó los tipos de gráficos más comunes: de barra, de ĺınea, circular, de
dispersión, utilizando los nombres adecuados, como lo muestra la Figura 4.19, página
75:

Se puede decir que mantuvo el mismo orden de enumeración: barra, lineal, circular,
pero no menciona el pictograma, por lo que pudimos deducir desconocimiento de éste
y discernimiento con los más comunes.

Cuando se indagó por las caracteŕısticas de los gráficos, respondió:

Figura 5.3: Respuesta de Maŕıa en la actividad 2(i).
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Su apreciación fue literal, es decir, no va más allá de lo visual, esto se evidencia
cuando dijo: “Teńıan números que median la población” o “Teńıan resultados”,
son consideraciones indistintas que nos muestran una caracteŕıstica, más allá de lo
superficial. Aunque la expresión “Teńıan resultado” puede entenderse como el resumen
de unos datos presentados en gráficos, aunque no presenta una explicación al respecto.

Al preguntarle por una situación en la que utilizaŕıa un gráfico, expone:

Figura 5.4: Respuesta de Maŕıa en la actividad 2(g).

La forma como lo expresa no es la más adecuada, ya que dice “... cuando queremos
saber a cuantas personas le gusta la gaseosa” en este caso debió mencionar qué gaseosa,
o estructurar con mayor claridad su pregunta, (gustos por los tipos de gaseosa), sin
embargo, podemos asumir que la participante le da una aplicación práctica al uso de
los gráficos, en una situación puntual.

Santiago

Al expresar los tipos de gráficos que observó en la Figura 4.20, página 75. Se
evidencia el reconocimiento del de barra, para referirse al lineal utiliza la expresión
“raya”,y no menciona el circular, lo que nos permite concluir la identificación del gráfico
más común para él. Al interrogante por las caracteŕısticas comunes expresó:

Figura 5.5: Respuesta de Andrés en actividad 2.

Reconoció que los gráficos representan una cantidad o acumulado de datos, es decir,
entiende que, al observar uno de estos, se enfrenta a una información resumida que este
contiene, a diferencia del participante anterior quien logró ir más allá de lo visual.

A pesar de lo manifestado en el punto anterior, en este, donde se le pidió
describir una situación espećıfica, en la que presentaŕıa información haciendo uso de la
estad́ıstica, no logró expresar su utilidad, al manifestar “en un médico”, no se evidenció
una aplicación concreta.

En esta categoŕıa se evidenció un reconocimiento de los tipos de gráficos más
comunes (barra, lineal, circular), no mencionaron el pictograma, a pesar que se expuso
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Figura 5.6: Respuesta de Andrés.

en la galeŕıa, a diferencia del gráfico de dispersión, que si lo nombran dos participantes.
De igual forma se percibió una utilidad espećıfica de estos, en diferentes contextos del
diario vivir y reconocieron que representan datos e informaciones, que requieren ser
comprendidas por el lector. Lo que en términos de Wild, C. y Pfannkuch, M. (1999),
es el lenguaje gráfico, es decir, se consideran un instrumento de transnumeración, una
de las formas básicas de razonamiento estad́ıstico.

A continuación se analiza la otra categoŕıa correspondiente a esta dimensión.

Naturaleza de los datos

Otro aspecto a tener en cuenta en la información presentada en gráficas estad́ısticas,
tiene que ver con el tipo de variable expuesta, por tanto consideramos pertinente
indagar por el discernimiento que tienen los participantes con relación a este. Para
ello se les solicitó elaborar un listado de las caracteŕısticas de sus compañeros y
posteriormente, clasificarlas en variables cualitativas y cuantitativas. Seguidamente se
presenta la clasificación realizada por los participantes.

Andrés

Figura 5.7: Respuesta de Andrés.

Como podemos observar, el participante clasificó, adecuadamente, las variables, lo
que nos dio entender que diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo.
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En otra pregunta se le indagó por la gráfica que utilizaŕıa para representar los
servicios públicos de enerǵıa, durante un año, a lo que respondió:

Figura 5.8: Respuesta de Andrés.

Como se evidencia, no dudó en manifestar que en el gráfico de barra. Esto nos
permitió reconocer, como asocia la información del servicio público de enerǵıa con
el gráfico de barras, observando una vez más la familiaridad con este. A pesar de
que también se puede representar este tipo de información en el diagrama lineal, el
participante asumió, categóricamente, el de barra, lo que nos llevó a concluir que existe
cierta relación correspondiente con el nivel de escolaridad.

Maŕıa

Figura 5.9: Respuesta de Maŕıa.

A partir de la situación planteada la participante clasificó la edad en las dos
variables, lo que pone en duda la comprensión de lo cualitativo y cuantitativo, sin
embargo, el resto de caracteŕısticas las ubicó adecuadamente.

A la pregunta por el gráfico a utilizar en los servicios públicos respondió (Fig. 5.10,
117):

Al igual que el participante anterior, manifestó que en el gráfico de barras.
Adicionalmente, expresó la forma como ubicaŕıa la información en los ejes. Percibimos
la facilidad en nombrar este gráfico para este tipo de situación, sin ser el más adecuado
para ello.
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Figura 5.10: Respuesta de Maŕıa.

Santiago

Figura 5.11: Respuesta de Santiago en la actividad 2(2b).

Clasificó adecuadamente las variables, diferenciando, claramente, lo cualitativo y
lo cuantitativo.

A la pregunta por el gráfico a utilizar en los servicios públicos expresó:

Figura 5.12: Respuesta de Santiago.

Sostuvo que el gráfico de barras es el más útil para representar este tipo de
información. Adicionalmente, propuso que mostraŕıa el año en que se utilizó más y el
que se utilizó menos el servicio público. Esto apoya la idea de que existe una familiaridad
con este tipo de gráfico en particular. Los tres participantes lo toman como el pertinente
para expresar los cambios en el servicio público de enerǵıa durante un año, no dudan en
decir que es el más adecuado para esta situación, incluso uno de los participante expresó
“definitivamente”, como ratificando que era el indicado, lo que nos llevó a concluir que
es el gráfico mas usados por los estudiantes aun en situaciones donde podŕıa ser más
útil otro tipo de gráficos.

En esta dimensión, nos interesó analizar el reconocimiento que hicieron los
participantes, acerca de los tipos de gráficos. Durante la actividad llamada “Galeŕıa
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de gráficos”, los estudiantes preguntaron por los desconocidos para ellos, como el
caso del diagrama de tallo y hoja, de áreas y los mismos pictogramas, al tiempo
que acompañaban dicha pregunta con gestos de admiración, dando a entender el
descubrimiento de algo nuevo. En este orden, ninguno de los estudiantes escogió uno
de estos gráficos para explorar, por el contrario, se enfocaron en el de barra, lineal y
circular, que de cierta forma, les dio seguridad al expresar la información presentada
en ellos. Esto confirma lo planteado por los Estándares Básicos de Matemática. Sin
embargo, el estudio de los pictogramas, merece una reflexión de su estudio en este nivel
de escolaridad, de acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación.

Por otra parte cuando se les indagó por el gráfico para representar el consumo
de enerǵıa durante un año no dudaron en manifestar que el de barra, pues todos lo
nombraron y lo tomaron como el adecuado para presentar esta situación. Hay un
reconocimiento útil de la estad́ıstica y espećıficamente, en el uso de gráficos para
representar situaciones prácticas, del diario vivir. Lo que en palabras de Tufte, E.
(1997) “... los gráficos muestran los datos”. De hecho, los gráficos pueden ser más
precisos y reveladores que los convencionales cálculos estad́ısticos.

5.1.2. Análisis de la dimensión de métodos

Las actividades de esta dimensión pretendieron fortalecer los procedimientos,
algoritmos, reglas y procesos matemáticos que posibilitan la compresión de la
información presentada en tablas y gráficos estad́ısticos, como también la tabulación y
construcción de gráficas a partir de la información recolectada.

Las categoŕıas que componen esta dimensión son: construcción de tablas y gráficos,
relación entre algoritmos y la heuŕıstica de los datos.

A continuación presentamos el análisis de dichas categoŕıas con relación a la
dimensión método.

Construcción de tablas

Esta categoŕıa describe el proceso de construcción de tablas de frecuencia (conteo,
frecuencia absoluta y relativa) por parte de los participantes, a partir de situaciones
propuestas en la gúıa de actividades y por ellos mismos. Las siguientes son las
construcciones de las tablas de frecuencia por los participantes.

Andrés
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Al momento de construir la tabla de frecuencia, expresa cada variable con su
frecuencia correspondiente y realiza la suma para verificar el total de los datos, tal
como se muestra en la Figura 4.41, página 88.

En esta actividad deb́ıa distribuir en 24 horas (un d́ıa) las diferentes actividades
que realiza, el participante comprende que, la sumatoria de la frecuencia, debe ser igual
a 24 e incluso, utiliza valores expresados en decimales de hora.

Maŕıa

Al construir la tabla de frecuencias, expresa cada variable con su frecuencia
correspondiente, como lo indica la figura:

Figura 5.13: Respuesta de Maŕıa en la actividad 4.

Para el caso de este ejercicio la frecuencia debe ser igual a 24 horas, pero no la
tiene en cuenta. A pesar de realizar la suma para verificar la totalidad de los datos, no
cae en cuenta que la da 22 horas, pues en esta actividad, deb́ıa distribuir su tiempo de
un d́ıa (24 horas), en las diferentes actividades que realiza.

Santiago.

El participante construye la tabla de frecuencia, a partir de una encuesta que el mismo
diseñó para saber la gaseosa favorita de sus compañeros de clase. Construye la tabla
acorde a las variables que intervienen y las frecuencias que necesita para la presentación
de los resultados.

Realiza el proceso algoŕıtmico (división y multiplicación) para expresar la frecuencia
relativa, sin embargo, los valores encontrados no corresponden y no tiene en cuenta que
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Figura 5.14: Respuesta de Santiago en la actividad 7.1.

la sumatoria de los porcentajes debe ser 100, evidenciando dificultades para expresar
la frecuencia relativa, en cuanto a resultados, pero no a procedimientos.

Construcción de gráficos

Se refiere a los pasos y elementos, que se deben tener en cuenta, para la construcción
de un gráfico, de tal manera que se pueda presentar, adecuadamente, la información
para los lectores. A continuación se presenta el proceso de cada participante.

Andrés

En esta actividad el participante construye el diagrama de barras y en la rotulación
de ejes escribe la variable “edad” en el eje horizontal, pero en el eje vertical escribe la
palabra frecuencia, relacionando este término con la información que representa el eje
vertical, es decir la cantidad de estudiantes, tal como podemos ver en la Figura 4.4 de
la página 70.

Al ubicar las barras en el eje horizontal no comprende que este se señala, de acuerdo
con las caracteŕısticas de los datos, para el caso de las edades expresó los números desde
el 1 hasta el 13 y ubicó las barras correspondientes a las edades 10, 11, 12 y 13 al final
del eje.

Un aspecto que el participante tuvo cuenta para la construcción de gráficos es
la relación de los valores de las variables, con las dimensiones de las barras, en el
caso de los gráficos de barras y el área de los sectores para los gráficos circulares,
de tal manera que, lo que representa gráficamente, corresponda con la información



5.1 Análisis de la información 121

presentada numéricamente. Veamos lo que propone el estudiante, en la actividad de la
fase de investigación guiada.

Figura 5.15: Respuesta de Andrés en la actividad 7.1.

Al momento de establecer relación entre valores en porcentajes con sectores en un
diagrama circular, lo hace correctamente, tomando como referencia el tamaño del área
del sector, no tiene en cuenta procesos algoŕıtmicos, sino de visualización. Cuando se
le solicita que explique lo que desarrolló, para responder adecuadamente las preguntas,
no da explicación, por lo que concluimos que sus procesos están basados en intuiciones
y observaciones.

Maŕıa.

En la actividad de la fase del proyecto final de śıntesis, la participante propone, como
estudio de su interés, el conocer el instrumento musical favorito de sus compañeros de
clase. Después de recolectar la información construye el gráfico Figura 4.64, página 106.

Al construir el diagrama de barras en cuanto a la rotulación de ejes, no tiene en
cuenta la variable de estudio en el eje vertical y solo nombra las categoŕıas que toma esta
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en el eje horizontal, haciendo falta el rotularlo, aunque reconoce que los ejes representan
información, no comprende la importancia de esto, para la construcción adecuada del
gráfico. Le hizo falta titularlo y en cuanto a las dimensiones de las barras, el ancho
tiende a no ser uniforme para cada categoŕıa, pero la altura si corresponde con el valor
que representa.

Santiago

En la actividad de la fase del proyecto final de śıntesis el participante, partiendo
de sus intereses, recolecta información, la presenta en una tabla de frecuencia y luego
gráficamente. Las gráficas construidas se muestran en Figura 4.60, página 103 y en la
Figura 4.61 de la página 103.

Esta información la representó en dos gráficos, uno de barras y el otro lineal.
En el primero observamos que no lo rotuló completamente, solo asignó los nombres
que toman la variable del eje horizontal, tampoco le colocó el t́ıtulo. En cuanto a
las dimensiones de la barras, mantienen una proporcionalidad en el ancho y el alto
corresponde al valor, numéricamente, representado. En el lineal llama la atención que
lo haya seleccionado para presentar la información, debido a que, normalmente, ese tipo
de datos no se representa en él, aunque se puede observar que maneja los elementos
que en el intervienen (ejes, distancia entre los variables, ĺınea de tendencia).

Relación entre algoritmo y la heuŕıstica de los datos

Esta categoŕıa direcciona la relación entre la información presentada en un
gráfico estad́ıstico y los conceptos matemáticos que intervienen, para dar respuestas
a preguntas cuya solución no se encuentra, expĺıcitamente, en el gráfico, sino que es
necesario realizar algunos procesos algoŕıtmicos del pensamiento numérico, geométrico
o variacional. Los siguientes son los procesos desarrollados por los participantes.

Andrés

Establece relación de orden para responder preguntas de información presentada en
tablas y gráficas e identifica y aplica procesos algoŕıtmicos de multiplicación, cuando es
necesario para responder, adecuadamente, una pregunta. Asocia variables iguales para
responder adecuadamente.

En la actividad de la fase de investigación guiada, vemos que, al responder
una pregunta determinada, no identificó la jerarqúıa operacional, ni realizó las dos
operaciones requeridas, pero en las demás aplica el algoritmo de suma, diferencia y
relación de orden para comprender situaciones que lo requieren.
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Figura 5.16: Respuesta de Andrés.

Maŕıa

Identifica situaciones donde hay dos modas, se requiere el uso de decimales, no
los tiene en cuenta y no realiza las aproximaciones numéricas adecuadas. Identifica y
aplica correctamente procesos algoŕıtmicos de multiplicación cuando se requiere para
responder una pregunta.

Aplica adecuadamente la jerarqúıa operacional cuando hay dos procesos algoŕıtmi-
cos que resolver. En un gráfico lineal se le dificulta identificar los momentos en que la
gráfica está en reposo, tampoco logra establecer relaciones de orden en situaciones que
lo requieran.

Santiago

Según la Figura 4.62 de la página 104, este participante logra establecer la relación
de orden para responder preguntas acerca de la información presentada en tablas y
gráficas. Identifica y aplica procesos algoŕıtmicos de multiplicación cuando es necesario
para responder adecuadamente una pregunta. Aplica la jerarqúıa operacional cuando
hay dos operaciones matemáticas para realizar.
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Figura 5.17: Respuesta de Maŕıa en la actividad 8.

5.1.3. Análisis de la dimensión de praxis

A través de esta dimensión se establece las relaciones entre la información
presentada en tablas y gráficas estad́ısticas y el diario vivir de los estudiantes, además
permite evaluar la capacidad para reconocer los propósitos e intereses que orientan la
construcción del conocimiento y su uso en situaciones que lo requieran, poniendo en
práctica lo aprendido en la escuela.

Las categoŕıas en esta dimensión son: Exploración de situaciones contextuales a
partir de tablas y gráficos estad́ısticos y uso de tablas y gráficas en diferentes contextos.

El siguiente es el análisis realizado para cada categoŕıa.

Exploración de situaciones contextuales a partir de tablas y gráficos
estad́ısticos

Un proceso que se debe realizar, al momento de querer comprender la información,
que se presenta en un gráfico, es el planteado por, Postigo y Pozo (2000) quien en
un primer nivel establece lo que considera: “Información expĺıcita: es el nivel más
superficial de lectura de la gráfica que estaŕıa centrado en la identificación de los
elementos de esta”. Por ejemplo, el t́ıtulo, número, nombre y tipo de las variables del
fenómeno representado, aśı como los distintos valores de esta. Lo que para nosotros es
la exploración de situaciones contextuales que se presentan en la tabla o el gráfico. Nos
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referimos, más exactamente, al primer acercamiento del estudiante, con la información
que se presenta y las primeras comprensiones que se tienen al respecto, como saber de
qué trata el gráfico, identificar la información de los ejes, reconocer el área del sector
circular, las frecuencias absolutas, entre otros aspectos.

En este orden, se le propuso a los participantes escoger un gráfico de la galeŕıa y
expresar con sus propias palabras la información que se presenta en él. A continuación
presentamos las producciones de los participantes.

Veamos lo que Andrés expresa en la Figura 5.18 de la página 125.

El participante identificó, de manera precisa, la información que se presenta en
el gráfico, la que aportan los ejes, las frecuencias absolutas. Brinda una explicación
adicional cuando menciona los porcentajes de cada producto de exportación.
Adicionalmente, agregó que los productos corresponden a los no tradicionales, es decir,
realizó un reconocimiento general de la información alĺı presentada.

En este mismo orden se le pidió escoger un gráfico de barras y que describiera la
información que aportan los ejes.

Figura 5.18: Respuesta de Andrés.

Del mismo modo, reconoció el titulo de la gráfica, la variable de estudio, comprendió
las frecuencias absolutas, fue muy preciso cuando dijo que “están de diez en diez
hasta el cien y representan el número de pólizas vendidas”, igualmente lo hizo con
la información del eje horizontal cuando expresó “están escritos los meses del año” y los
nombró espećıficamente, lo cual es totalmente acertado en relación al gráfico observado.
Esto evidenció una exploración contextualizada de este.

Maŕıa.

En la Figura 4.22, página 75, observamos la descripción que hizo la participante con
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relación al gráfico observado.

Realizó una exploración literal, simplemente mencionó de que trata el gráfico,
al expresar “datos sobre la vida”, pero no identificó el titulo, ni brindó información
adicional acerca de este, se evidenció cierta particularidad cuando mencionó que “en
homograf́ıa se usa la gráfica de barra para tener disponibles datos sobre la vida”
esto obedece más a una generalización de la utilidad en esta disciplina, que a una
comprensión del gráfico observado.

Cuando se le propuso escoger un diagrama de barra y expresar la información que
contienen los ejes, esto expresó.

Figura 5.19: Respuesta de Maŕıa en la actividad2(j).

De alguna manera identificó que, en el eje horizontal, se ubica la variable de estudio
y en el vertical la frecuencia correspondiente a esta, pero no se evidenció la relación entre
ambas, es decir, simplemente expresa “abajo vemos d́ıas, tipos de moneda, nombres,
entre otros y verticalmente cantidad”. Por lo que podemos inferir que, esta participante,
no explora adecuadamente las generalidades del gráfico, en el sentido que no brinda
información de lo que este representa.

Santiago

A las mismas situaciones este participante manifestó según lo podemos observar en
Figura 4.23 de la página 76.

Expresó claramente de que trata la gráfica “evolucionamiento del celular” además
entregó información adicional cuando dice “mayor año en que el celular está de moda”.
Propuso que esta información se puede presentar en una gráfica de barra, puesto que
lo observó en un diagrama circular, podemos decir que su sugerencia, es razonable al
insinuar otro tipo de gráfico para representar los mismos datos.
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Figura 5.20: Respuesta de Santiago en la actividad Final de śıntesis.

A la otra pregunta relacionada con la información que representan los ejes, expresó:

Al identificar la información de los ejes, lo hizo de forma literal, mencionó que
ambos “presentan números o cantidades”, pero no indica la información que estos
representan, ni la relación que existe entre ellos. Al tratarse de una variable cuantitativa,
se encuentran cantidades, tanto en el eje horizontal como en el vertical, este último
indica la frecuencia absoluta, por lo que observa valores en los dos ejes, pero la pregunta
no está enfocada en este sentido, por lo que podemos inferir poca comprensión, en este
aspecto, por parte del participante.

De acuerdo a lo expuesto por los participantes, concluimos que es más comprensible,
realizar un reconocimiento general del gráfico que de los aspectos expĺıcitos de este.
Notemos que cuando se les pidió explorar el gráfico, brindaron información acertada
acerca de este, incluyendo lo que indican los ejes, pero cuando se les indagó por
cuestiones puntuales como la información de los ejes, algunos de ellos presentaron
dificultad para leerla e interpretarla.

El siguiente es el análisis de la otra categoŕıa correspondiente a esta dimensión.

Uso de tablas y gráficos en diferentes contextos

Uno de los retos de la enseñanza es poder conectar lo que sucede al interior del
aula de clase (teoŕıa) con la realidad que vive el estudiante fuera de ella. Esta conexión
entre escuela y vida cotidiana bien puede llevarse a cabo haciendo uso de la estad́ıstica
y más espećıficamente con la utilidad de las tablas y gráficas, donde el estudiante le
encuentre sentido a lo que aprende, resolviendo situaciones que sean de interés para él.

Los siguiente son los estudios realizados por los participantes a partir del uso de
tablas y gráficas estad́ısticas en su entorno.
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Podemos observar las construcciones del participante Andrés en la Figura 4.66,
página 107 y en la Figura 4.67 de la página 108. A partir del uso de tablas y gráficas
diseñó un estudio que le permitió conocer la preferencia por los futbolistas más cotizados
del momento. Notemos como le da una utilidad espećıfica al tema estudiado, desde algo
que es interesante para él. Durante la exposición pudimos observar como esto generó en
sus compañeros un tema de discusión, algunos en acuerdo, otros en desacuerdo, pero
finalmente Andrés dećıa “estos fueron los resultados”. Se pod́ıa notar como estaba de
asombrado en que Cristiano Ronaldo le hubiera ganado a Leonel Messi, pero frente
al estudio que él mismo realizó no le quedó otra opción que reconocer los resultados.
Manifestaba “si no lo hubiera hecho yo mismo no lo creeŕıa.” comprendió como a
través de tablas y gráficas pudo resumir una información, que para él era muy obvia,
sin embargo, al desarrollar el estudio, descubrió que en el medio que se encontraba, tal
apreciación, no correspond́ıa con su propia percepción.

Maŕıa

La participante indagó por el tipo de instrumento musical que le gusta tocar a
sus compañeros, percibimos como al igual que el participante anterior encontró una
aplicación espećıfica de las tablas y gráficas desde su interés, según lo observamos en
la Figura 4.63 de la página 105 y en la Figura 4.64 de la página 106.

Santiago

El participante investigó por el tipo de gaseosa preferida por sus compañeros, al
igual que los anteriores encontró una aplicación espećıfica de las tablas y gráficas desde
un interés personal como se muestra en las Figuras 4.59, 4.60 y 4.61 de las páginas 102,
103 y 103, respectivamente.

A diferencia de los participantes anteriores, este genera dos gráficas para representar
la misma información. Lo que nos llevó a discernir que reconoció la utilidad de diferentes
gráficas, al momento de representar datos, pero también notamos que establece un
orden de prioridad para ello, es decir, primero presentó el diagrama de barra y después
el de ĺınea.

Por todo lo anterior podemos expresar que, los participantes, hicieron uso de lo
aprendido en la escuela. Cada uno aplicó los conceptos estad́ısticos estudiados en una
situación de interés personal, mostrando la utilidad que tienen las tablas y gráficas
estad́ısticas en su diario vivir. Si bien faltaron algunas rotulaciones, como el t́ıtulo,
etiqueta de los ejes, entre otros aspectos, en esta dimensión nos interesó más, analizar
la relación entre lo estudiado en el aula de clase y la aplicación que los estudiantes
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hacen de estos saberes, en su vida cotidiana. Desde este punto de vista evidenciamos
como, los participantes, encuentran múltiples aplicaciones de acuerdo con sus intereses
y motivaciones. Todos ellos generaron preguntas e interpretaciones a partir de sus
construcciones. Por lo tanto concluimos que, el aprendizaje se hace más comprensivo
cuando son los mismos estudiantes quienes generan un interés personal en lo aprendido.

5.1.4. Análisis de la dimensión de formas de comunicación

En esta dimensión se analiza la comprensión y manejo del lenguaje estad́ıstico, la
utilización adecuada de śımbolos y signos, en la construcción de las tablas y gráficas.
Además, la manera de presentar la información, teniendo en cuenta las caracteŕısticas
del lector o el auditorio, en el momento de la socialización. Esta dimensión se encuentra
compuesta por las categoŕıas: manejo del lenguaje estad́ıstico e interacción con diversos
agentes.

Manejo del lenguaje estad́ıstico

En esta categoŕıa analizamos el lenguaje, utilizado por los participantes, para
referirse a los elementos y śımbolos estad́ısticos, cuando construyen tablas o gráficos y
dan respuestas a preguntas que parten de la información representada. Los productos
obtenidos de los participantes se muestran a continuación:

Andrés

En la fase de exploración se les pidió que escribiera los nombres de los gráficos que
hab́ıa observado en la galeŕıa y estas fueron las respuestas, ver Figura 4.18 de la página
74.

Es interesante ver que nombró gráficos no tan comunes como son: cartogramas,
diagramas mixtos, diagramas de dispersión y de área, indicando que ha tenido
acercamientos, anteriormente, con este tipo de gráficos. Además, éste participante
se caracterizó por utilizar adecuadamente la simboloǵıa, cuando construyó tablas de
frecuencia.

Maŕıa

La participante, al momento de nombrar los gráficos que observó en la galeŕıa,
utilizó un lenguaje estad́ıstico adecuado, acorde a los tipos de gráficos que propone los
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Estándares de Competencias Matemáticas, para el grado 5◦, según la Figura 4.19 de
la página 75.

Santiago

En Figura 4.20 de la página 75, se observa que nombró, adecuadamente, el diagrama
de “barras”, en cambio para nombrar el lineal, lo llamó “de rayas”. Mostrando una
asociación por las figuras o formas geométricas conocidas y no por el lenguaje propio
de la estad́ıstica, para este sistema de presentación.

Interacción con los diversos agentes

Esta categoŕıa trata de la manera como, los participantes, se relacionan entre
ellos mismos y con el contexto que les rodea, de tal manera que, al momento de
socializar información estad́ıstica, sean capaces de transmitirla para que el auditorio la
comprenda.

Andrés

Al momento de socializar los gráficos que construyó, para representar la información
recolectada, el participante demostró un dominio del tema y del lenguaje estad́ıstico
adecuado. Cuando sus compañeros le haćıan preguntas, respond́ıa puntualmente, dando
claridad al auditorio.

Maŕıa

La participante en la implementación de la fase del proyecto final de śıntesis, demostró
seguridad cuando socializaba los resultados encontrados. En varias ocasiones no utilizó
el lenguaje adecuado para referirse a elementos de los gráficos, como por ejemplo a los
ejes, los llamó las “ĺıneas horizontales y verticales”.

Santiago

Al momento de dirigirse al público para exponer los resultados de su trabajo,
su presentación no conteńıa algunos de los elementos estad́ısticos, como el titulo, la
uniformidad en las barras, y el rótulo del eje vertical.

Estos análisis nos permitieron la ubicación de los participantes en las matrices
de niveles, responder a nuestra pregunta de investigación y proponer algunas ĺıneas
de futura investigación, que consideramos, se pueden generar, a partir del presente
trabajo. En el siguiente apartado describimos el logro de nuestros objetivos.
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5.2. Matrices de niveles de comprensión de los

participantes en el estudio

Las matrices de descriptores expuestas en el caṕıtulo 3, posibilitaron la valoración
continua, es decir, la retroalimentación de los avances y dificultades de los participantes
en la comprensión de la información presentada en las tablas y gráficas estad́ısticas.
Como parte de los resultados de este proceso, se ubicaron a los participantes en las
matrices de niveles de comprensión, de acuerdo a los desempeños desarrollados en la
fase final de śıntesis, de la gúıa de actividades.

Matriz de evaluación
Dimensión de contenido

Categoŕıa Ingenuo Novato Aprendiz Experto

Reconocimiento
de gráficas es-
tad́ısticas

Santiago, Ma-
ŕıa

Andrés

Naturaleza de
los datos

Maŕıa Andrés y San-
tiago

Cuadro 5.1: Niveles de comprensión referidos a los contenidos.

Matriz de evaluación
Dimensión de métodos

Categoŕıa Ingenuo Novato Aprendiz Experto

Construcción
de tablas y
gráficas esta-
d́ısticas

Andrés, Maŕıa
y Santiago

Relación entre
algoritmo y la
heuŕıstica de
los datos

Maŕıa Andrés y San-
tiago

Cuadro 5.2: Niveles de comprensión referidos a los métodos.
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Matriz de evaluación
Dimensión de praxis

Categoŕıa Ingenuo Novato Aprendiz Experto

Exploración
de situaciones
contextuales a
partir de ta-
blas y gráficas
estad́ısticas

Maŕıa y San-
tiago

Andrés

Uso de tablas y
gráficas en dife-
rentes contex-
tos

Santiago Andrés y Ma-
ŕıa

Cuadro 5.3: Niveles de comprensión referidos a la praxis.

Matriz de evaluación
Dimensión de formas de comunicación

Categoŕıa Ingenuo Novato Aprendiz Experto

Manejo del len-
guaje estad́ısti-
co

Maŕıa Santiago Andrés

Interacción con
diversos agen-
tes

Santiago Maŕıa Andrés

Cuadro 5.4: Niveles de comprensión referidos a las formas de comunicación.

5.3. Conclusiones con relación a la pregunta de

investigación

El objetivo de este estudio era investigar ¿Cómo estudiantes de grado quinto
(5) de Básica Primaria comprenden información presentada en tablas y
gráficas estad́ısticas? Para lo cual planteamos como objetivo general y espećıficos los
expuestos en la sección 1.6. De acuerdo a la implementación de las primeras actividades,
se refleja la falta de dominio de la terminoloǵıa, referente a la disciplina, que manejan
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los estudiantes en relación a la frecuencia, ejes, promedio, moda, mediana, porcentaje,
entre otros. Se percibe como estos conceptos fueron definidos erróneamente y no son
comprendidos, muestra de ello es que, cuando se indagó, por las concepciones frente a
la estad́ıstica, obtuvimos respuesta como las siguientes: “es para entender mejor”, “se
usa en las matemáticas”, “es el último proceso de un negocio”.

Dichas apreciaciones muestran falencias en esta disciplina, sobre todo de tipo
conceptual. Sin embargo, una vez aplicadas las actividades de investigación guiada,
se reconoce que, los estudiantes, avanzaron en la utilización del lenguaje espećıfico
de la Estad́ıstica, lograron relacionar porcentajes con gráficos circulares y mostraron
coherencia entre los procesos algoŕıtmicos y la comprensión de la información
presentada en gráficos de barras y lineales. Esto evidencia el logro de los objetivos
espećıficos en su totalidad.

Con respecto a las situaciones planteadas en la fase final de śıntesis por los
participantes, se evidencia la necesidad del planteamiento de situaciones gráficas
relacionadas con el entorno de los estudiantes, en este sentido se sugiere, trabajar
con datos cotidianos, a partir de los intereses de los estudiantes, esto con el objetivo
de lograr mejores niveles de comprensión de gráficas.

Observamos como los participantes expresan la aplicabilidad de los gráficos en
situaciones contextuales de su diario vivir. Se evidencia una tendencia por el uso del
gráfico de barras aún en situaciones que no sean las más adecuadas para utilizarlo.

A partir de los resultados obtenidos concluimos que, los participantes, lograron
comprender que existe una relación entre la información y el diagrama en el cual
se presenta. Comprenden que el uso de la estad́ıstica no es solo de las matemáticas
sino, que es útil en otras ciencias, que requieran resumir y presentar información de
forma más comprensible para las personas. Se apropiaron de la lectura e interpretación
de gráficas estad́ısticas, en el sentido que dan información acertada acerca de la
representada en esta.

A continuación describimos resultados significativos, desarrollados por los partici-
pantes, que dan respuesta a nuestra pregunta de investigación.

Usaron el lenguaje espećıfico de la Estad́ıstica.

Relacionaron porcentajes con gráficos circulares.

Mostraron coherencia entre los procesos algoŕıtmicos y la interpretación de la
información presentada, en gráficos de barras, lineales y circulares.

Comprendieron que el uso de la Estad́ıstica no es solo de las matemáticas sino,
que es útil en otras ciencias que requieran resumir y presentar información, de
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forma más comprensible para las personas.

Se apropiaron del concepto de variable cualitativa y cuantitativa.

Comprendieron que, para dar información acerca de un gráfico, es necesario
identificar la información que representan los ejes.

Relacionaron la información con el diagrama en el cual se presenta.

Comprendieron que, de acuerdo a los datos, se establece el tipo de gráfico para
presentarlos.

Compararon el valor numérico con el porcentaje, para establecer relaciones de
orden.

Asociaron el tamaño del sector circular con el valor de los porcentajes.

Mostraron comprensión del diagrama lineal con una sola variable, en preguntas
de información, que no requieren ningún tipo de operación.

Comprendieron como el uso de las tablas y gráficas, puede resumir una
información, que permita tener una mejor claridad frente al tema indagado, como
el caso de la preferencia por los futbolistas.

A partir de lo anterior, se puede concluir el alcance de los objetivos, tanto
generales como espećıficos y a su vez, de la comprensión que lograron los estudiantes
frente a la información presentada en tablas y gráficas estad́ısticas, rompiendo con el
transmisionismo como método de enseñanza.

El hecho de que los estudiantes sean los protagonistas, impone una disminución de
los contenidos del curŕıculo, en beneficio de los procesos constructivos, que permitan la
conceptualización en lugar de la algoritmia. Esto permitió que existiera una motivación
diferente respecto a los procesos anteriores.

Los desempeños de los estudiantes se ven, influenciados por las interacciones que
se dan en al interior del aula de clase. Es en la discusión de los grupos, donde surgen
las mejores interpretaciones y conclusiones entre los estudiantes e incluso donde el
profesor encuentra mejores elementos para promover el análisis. Gracias al ambiente de
aprendizaje, los instrumentos usados y al tipo de tareas propuestas, se fue logrando un
clima favorable para la generar la participación y apropiación de una cultura estad́ıstica
en los estudiantes.
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5.4. Divulgación del trabajo de investigación.

Durante la realización del presente trabajo de investigación, se lograron produccio-
nes textuales como art́ıculos y socialización de avances en diversos momentos, mediante
las participaciones de ponencias en congresos nacionales e internacionales. A continua-
ción presentamos una breve descripción de estos.

5.4.1. Art́ıculos.

Durante el proceso de investigación se realizaron tres art́ıculos, los cuales fueron
publicados y se presentan en el Apéndice A, página 139.

El manejo de información estad́ıstica en grado 5◦ mediado por la
enseñanza para la comprensión

Resumen: en la estad́ıstica las tablas y gráficas se han convertido en una herramienta
fundamental para el análisis de datos en diversos contextos. Con ellas se pretende
que el lector perciba, comprenda e interprete aspectos de la situación estudiada.
De acuerdo a lo anterior, se considera, como una necesidad, iniciar un proceso
de enseñanza y aprendizaje en los grados de básica primaria en el marco de
la Enseñanza para la Comprensión (EpC) que permita desarrollar habilidades
propias del pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Esta propuesta de
investigación se lleva cabo en el Colegio Americano de Apartadó en el grado 5◦

de primaria y será el resultado de nuestro proceso de formación como estudiantes
de Maestŕıa en Educación de la Universidad de Antioquia.

Estado: Publicado

Revista: Memorias del IV Congreso Internacional de Formación y modelación en
Ciencias Básicas, Medelĺın-Colombia, 2012, p. 136 − 137. ISBN: 978 − 958 −
8692−77−7, (2012).

Implementación gúıa de actividades desde la EpC para la interpreta-
ción de tablas y gráficas estad́ısticas en estudiantes de Básica Primaria

Resumen: El presente trabajo forma parte de los avances de la investigación
“Conceptualización del pensamiento aleatorio y sistemas de datos a partir de
diversos contextos”, que se está llevando a cabo en la Maestŕıa en Educación
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de la Universidad de Antioquia. La escuela debe preocuparse por ayudar a sus
alumnos a adquirir las habilidades necesarias, para procesar, adecuadamente,
gran parte de la información que se genera a través de los diferentes medios de
comunicación, a partir de tablas y gráficas estad́ısticas, lo que implica, que tanto
niños como adultos, requieren leer e interpretar la información publicada para
sacar conclusiones útiles para su vida (Batanero y Godino, 2002).

Estado: Publicado

Revista: memorias del V Congreso Internacional de Formación y modelación en
Ciencias Básicas, Medelĺın-Colombia. (2013)

Una experiencia de la cultura estad́ıstica en grado 5◦ de Básica
Primaria

Resumen: El presente art́ıculo tiene como fin, compartir una experiencia de la Cultura
Estad́ıstica, a partir del trabajo investigativo, que se está realizando en el marco
de la Maestŕıa en Educación de la Universidad de Antioquia. Se parte de la
necesidad de culturizar, estad́ısticamente, a toda la población estudiantil desde
los primeros años de escolaridad, partiendo del reto de proponer nuevas formas
de abordar esta área al interior del aula de clase.

Estado: publicado.

Revista: Ciencia, ingenieŕıa y educación cient́ıfica. Bogotá, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Edición especial Octubre 2013, ISNN: 0124-2253.

5.4.2. Ponencias

A continuación se hará una relación de las ponencias, que nos permitieron socializar
los avances del trabajo de investigación.

El manejo de información estad́ıstica en grado 5◦ mediado por la Enseñanza
para la Comprensión. IV Congreso Internacional de Formación y Modelación en
Ciencias Básicas (2012).

Implementación gúıa de actividades desde la (EpC) para la interpretación de
tablas y gráficas estad́ısticas en estudiantes de básica primaria. IV Congreso
Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas(2013).

Una experiencia de la cultura estad́ıstica en grado 5◦ de básica primaria. 14◦

Encuentro de Matemática Educativa- ECME 14 (2013).
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5.5. Futuras ĺıneas de investigación

En el transcurso de la presente investigación se pudo constatar la necesidad de
continuar investigando al respecto, en algunos temas como los siguientes:

Interpretación de gráficas que involucren solamente porcentajes.

Comprensión de las medidas de tendencia central con estudiantes de grado quinto.

Escogencia del gráfico para representar la información, acorde con la naturaleza
de los datos.

Estudio de los pictogramas con estudiantes de grado quinto.

Estos son algunos de los temas que proponemos seguir investigando, con el fin de seguir
fortaleciendo procesos que promuevan una cultura estad́ıstica en nuestros estudiantes.





Apéndice A

Publicaciones

E
n este apartado se presentan las participaciones en eventos regionales,
nacionales e internacionales, que permitieron la socialización de los avances
del presente trabajo investigativo, aśı como las publicaciones de art́ıculos y
memorias que surgieron a partir de estas. A continuación presentamos un

resumen de cada uno de ellos.
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El manejo de información estad́ıstica en grado 5◦ mediado por la enseñanza para
la comprensión

Figura A.1: Art́ıculo publicado en memorias de evento.
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Implementación gúıa de actividades desde la EpC para la interpretación de tablas
y gráficas estad́ısticas en estudiantes de Básica Primaria

Figura A.2: Art́ıculo publicado en memorias de evento.
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Una experiencia de la cultura estad́ıstica en grado 5◦ de Básica Primaria

Figura A.3: Art́ıculo publicado en memorias de evento.



Apéndice B

Organizador de unidad

E
l organizador de unidad es el instrumento diseñado para que, el docente,
realice la propuesta de implementación, sobre el tema abordado, en este caso
responde a la comprensión de tablas y gráficas estad́ısticas.

B.1. Hilo conductor

Los estudiantes comprenderán diversos contextos, a partir de la información
presentada en tablas y gráficas Estad́ısticas.

B.2. Tópicos generativos

En que situaciones de la vida diaria se utiliza la Estad́ıstica

B.3. Criterios para el tópico generativos

A continuación se describe el porque es necesario e importante reconocer en que
situaciones de la vida diaria se utiliza la Estad́ıstica. Esto posibilita al docente ir más
allá de sus intenciones formativas y preocuparse por la vinculación del contexto en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Es central a la disciplina: porque este tópico permite que los estudiantes
trabajen con datos, los cuales son los insumos principales de la estad́ıstica.
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Además los datos son recolectados, presentados por medio de las gráficas
estad́ısticas, tal como lo haŕıa un experto en esta área.

Es motivante: porque los estudiantes diariamente se están encontrando en los
medios de comunicación información presentada a través de las tablas y gráficas
estad́ısticas, además el estilo de estas Ãoltimas es atractivo a los estudiantes por
que permite que ellos intervengan en su construcción.

Es accesible: los estudiantes podrán acceder a información en tablas y gráficas
estad́ısticas mediante consultas en periódicos, revistas, redes sociales para leer
e interpretar la información que contengan, además la construcción gráficas es
posible en programas al alcance de los estudiantes como Excel o por medio de
asistentes virtuales en páginas web.

Conectividad: este tópico tienen conectividad con otros tópicos de la asignatura
debido a que por medio de la información presentada por las tablas y gráficas
estad́ısticas es

B.4. Tabla para análisis de los elemento de la EpC

Esta tabla ayuda al docente a plantear, en coherencia, las metas de comprensión y
las dimensiones a las que apuntan.

A continuación se presenta la elaborada para esta investigación.
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é
es

im
p
o
rt
an

te
la

es
ta
d́
ıs
ti
ca

en
d
iv
er
-

so
s
co
n
te
x
to
s?

¿C
ó
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Apéndice C

Gúıa de actividades

E
n la presente gúıa encontrarás una serie de actividades que te ayudarán a
comprender las tablas y gráficas estad́ısticas que, usualmente, observamos en
periódicos, revistas, libros, televisión, entre otros.

C.1. Hilo conductor

Los estudiantes comprenderán las información presentada en tablas y gráficas
Estad́ısticas en diversos contextos.

C.2. Actividades de la fase de exploración para la

comprensión de gráficos estad́ısticos

Actividad No. 1: La Estad́ıstica en la historia

Las siguientes actividades son de carácter individual, reaĺıcelas respondiendo a cada
uno de los parámetros establecidos.

1. Observa el video “Estad́ıstica para niños de grado sexto1” acerca de la
evolución de la Estad́ıstica, las medidas de tendencia central y su importancia en
la actualidad. Al finalizar completa los espacios respondiendo a cada una de las
siguientes indicaciones.

1Video tomado de http://www.youtube.com/watch?v=zzGMOUdVzsw el 10 de diciembre de 2012



148 Gúıa de actividades

a) El surgimiento de la Estad́ıstica se debe a

b) De acuerdo con el video, escribe por lo menos cinco áreas en las que se utiliza
la Estad́ıstica para presentar información.

c) De acuerdo con el video, define que es la Estad́ıstica.

d) Enumera algunos términos propios de la Estad́ıstica.

e) Nombra cuatro tipos de gráficos que se muestren en el video.

f ) Las medidas centrales de las que se habla en el video son

g) Describe una situación en la cual se utiliza la Estad́ıstica para presentar
información.

h) Exprese un argumento acerca de la importancia de la Estad́ıstica en la vida
diaria

i) Describe un ejemplo del uso de la Estad́ıstica en tu vida diaria.

j ) Con tus propias palabras explica el significado del promedio en Estad́ıstica.

k) Después de completar la actividad anterior vuelve a ver el video y socializa
las respuestas dadas con tus compañeros.

Actividad No. 2: Explora diversos usos de la Estad́ıstica

1. Observa el video con cinco personas adultas como tus padres, t́ıos o hermanos
mayores y ṕıdeles que completen la actividad anterior. Realiza una cartelera con
las respuestas obtenidas y sociaĺızala con tus compañeros.

Actividad No. 3: Galeŕıa de gráficos

1. En tu casa busca periódicos, revistas, documentos de donde puedas recortar
información que se presente utilizando gráficos estad́ısticos. Con el permiso de tus
padres tráelas al colegio. En clase, recortarlos y pégalos en cartulina o papel bond.
Decora el salón para tener una exposición de gráficos estad́ısticos. Luego, observa
la variedad de información que se presenta en ellos y completa los siguientes
espacios.

a) Escribe las diferencias que encuentras en los distintos gráficos.

b) Describe el gráfico que te llamó más la atención.

c) Escribe los tipos de gráficos que observaste.

d) Nombra el tipo de gráfico más común.
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e) De los gráficos que observaste, enuncia las áreas en las que más frecuente-
mente fueron usados.

f ) Vuelve a observar la gráfica que más te llamó la atención y describe otras
formas de presentar la misma información.

g) Selecciona un gráfico y con tus propias palabras describe la información
presentada en él.

h) Describe el tipo de gráfico con el que presentaŕıas el pago de los servicios
públicos de tu casa durante un año.

i) Determina caracteŕısticas comunes en todos los gráficos observados.

j ) Observa un gráfico de barras y describe el tipo de información que se presenta
en la parte inferior.

k) Observa un gráfico de barras y describe el tipo de información que se presenta
verticalmente al lado izquierdo.

2. Una vez terminada la visita a la galeŕıa, se da inicio a un conversatorio en el que
cada estudiante expone diversos aspectos de la experiencia vivida.

Actividad No. 4: Entrevistando profesionales

1. Considérate un reportero de un noticiero importante del páıs, en el cual te asignan
la tarea de construir cinco preguntas, relacionadas con el uso de la Estad́ıstica.
Estas preguntas serán abordadas por cinco profesionales de distintas disciplinas,
en un panel que se llevará a cabo en la Institución. Presenta un informe donde
se evidencie las respuestas que los panelista dieron a las preguntas.

a)

b)

c)

d)

e)

2. Expresa tu apreciación sobre las respuestas que dieron los profesionales a tus
preguntas.
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C.3. Actividades de la fase de investigación guiada

para la comprensión de gráficos estad́ısticos

Actividad No. 1: Información aportada por los datos

1. A continuación se presenta una lista de datos que corresponde a las calificaciones
de matemáticas obtenidas, por un grupo de estudiantes.

2 3 4 2 3 5 1 2 3 4 3 2 4 5 3

a) Ordénalos de menor a mayor

b) El dato del centro es que se interpreta como

c) El dato que más se repite es que se interpreta como

d) El promedio de los datos es que se interpreta como

2. La siguiente lista muestra el número de árboles que se sembraron, por d́ıa, durante
una campaña que se llamó “Recuperemos el Rı́o de Apartadó”

45 20 36 45 40 35 15 30 40 40 20 25 30

a) Ordénalos de menor a mayor

b) El dato del centro es que se interpreta como

c) El dato que más se repite es que se interpreta como

d) El promedio de los datos es que se interpreta como

3. Los goles anotados por el equipo de fútbol de ”Grado 6◦”, durante el Torneo
Interclases, se presentan en la siguiente lista.

4 3 2 1 4 2 5 2 2 3 1 2

a) Ordénalos de menor a mayor

b) El dato del centro es que se interpreta como

c) El dato que más se repite es que se interpreta como

d) El promedio de los datos es que se interpreta como
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Ficha de reconocimiento de mis compañeros
Nombre

Deporte favorito
Edad

Mes de cumpleaños
Número de hermanos

Estatura (cm)
Programa de TV favorito

Peso (Kg)
Materia preferida
Signo Zodiacal

Dinero para el descanso

Cuadro C.1: Tabla para el reconocimiento de datos de compañeros

Actividad No. 2: A preguntas iguales, respuestas diferentes

1. Selecciona cuatro compañeros de tu grupo y ṕıdeles que te ayuden a completar,
con sus datos personales, la siguiente tabla.

2. Una vez diligenciada la tabla, clasifica la información con las siguientes
caracteŕısticas.

a) La información que se puede medir (expresar con números)

b) La información que indica una cualidad (no se pueden expresar con números)

Clasifica la información
Información que se
puede medir

Información que indi-
ca una cualidad
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3. Al finalizar, socializa con tus compañeros, la clasificación que realizaste. Ofrece
explicaciones sobre tu clasificación.

Actividad No. 3: Mejor organización, mejor comprensión

1. Para tener una mejor idea de las caracteŕısticas del grupo, pregúntale a todos tus
compañeros la edad y completa la siguiente tabla.

Edad Conteo Veces que se repi-
te el dato (f)

Divide (f) por el
total de los en-
cuestados

Multiplica por
100 el resultado
de la división

Total

Cuadro C.2: Tabla de las edades del grupo.

2. Una vez completada la tabla, interpreta el significado de los totales por columna
y discute, con tus compañeros las interpretaciones dadas.

3. Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla de frecuencias, completa
las siguientes afirmaciones.

a) La cantidad de estudiantes que tienen 11 años es

b) El porcentaje de estudiantes que tienen 10 años es

c) La cantidad de estudiantes que tienen menos de 11 años es

d) La cantidad de estudiantes que tienen más de 11 años es

e) La edad que menos se repite es

f ) La edad que más se repite es

g) La edad promedio de los estudiantes es

h) La cantidad de estudiantes que tienen menos de 10 años es

i) La cantidad de estudiantes que tienen más de 10 años es
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Mes de
cumpleaños

Conteo Veces que se repi-
te el mes (f)

Divide (f) por el
total de los en-
cuestados

Multiplica por
100 el resultado
de la división

Total

Cuadro C.3: Tabla de los meses de nacimiento.

4. Para tener una mejor idea de las caracteŕısticas del grupo, pregúntale a todos tus
compañeros, el mes de cumpleaños y completa el siguiente cuadro.

5. Una vez completada la tabla, interpreta el significado de los totales por columna
y discute con tus compañeros las interpretaciones dadas.

6. Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla de frecuencia, completa
las siguientes afirmaciones.

a) La cantidad de estudiantes que cumplen años en el mes de mayo es

b) El porcentaje de estudiantes que cumplen años en el mes de abril es

c) La cantidad de estudiantes que cumplen años antes del mes de junio es

d) La cantidad de estudiantes que cumplen años después del mes de junio es

e) El mes en el que menos cumpleaños hay es

f ) El mes en el que más cumpleaños hay es

g) La cantidad de estudiantes que cumplen años entre junio y septiembre es

h) La cantidad de estudiantes que cumplen años entre abril y agosto es

7. Para tener una mejor idea de las caracteŕısticas del grado, pregúntale a todos tus
compañeros por el número de hermanos y completa el siguiente cuadro.

8. Una vez completada la tabla, interpreta el significado de los totales por columna
y discute con tus compañeros las interpretaciones dadas.

9. Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla de frecuencia, completa
las siguientes afirmaciones.
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No de Her-
manos

Conteo Veces que se repi-
te el dato (f)

Divide (f) por el
total de los en-
cuestados

Multiplica por
100 el resultado
de la división

Total

Cuadro C.4: Tabla del número de hermanos.

a) La cantidad de estudiantes que tienen 2 hermanos es

b) El porcentaje de estudiantes tienen 3 hermanos es

c) La cantidad de estudiantes que tienen menos de tres hermanos es

d) La cantidad de estudiantes que tienen más de tres hermanos es

e) La cantidad de hermanos que menos se repite es

f ) La cantidad de hermanos que más se repite es

g) La cantidad de hermanos en promedio que tienen los estudiantes es

h) El número de estudiantes que tienen un hermano es

i) El número de estudiantes que no tienen hermano es

10. Para tener una mejor idea de las caracteŕısticas del grado, pregúntale a todos tus
compañeros por su deporte favorito y completa el siguiente cuadro.

11. Una vez completada la tabla, interpreta el significado de los totales por columna
y discute con tus compañeros las interpretaciones dadas.

12. Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla de frecuencia, completa
las siguientes afirmaciones.

a) La cantidad de estudiantes que practican fútbol es

b) El porcentaje de estudiantes que practican voleibol es

c) La cantidad de estudiantes que practican baloncesto es

d) El porcentaje de estudiantes que practican bicicrós es

e) El deporte que más se practica es
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Deporte fa-
vorito

Conteo Veces que se repi-
te el mes (f)

Divide (f) por el
total de los en-
cuestados

Multiplica por
100 el resultado
de la división

Total

Cuadro C.5: Tabla del deporte favorito.

f ) El deporte que menos se practica es

g) La cantidad de estudiantes que practican voleibol y baloncesto es

h) El número de estudiantes que no practican fútbol es

Actividad No. 4:Construyo gráficas

1. Representa la información de alguna de las tablas en un diagrama de barras.
Recuerda que, en el eje horizontal, debes ubicar la variable de estudio y en el eje
vertical, la frecuencia de la variable.

Figura C.1: Diagrama de barras
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2. Realiza una exposición ante tus compañeros y compara tu gráfica con las de los
otros grupos. Encuentra diferencias y similitudes

Actividad No. 5: Aśı distribuyo mi tiempo

1. Elabora una tabla en la que muestres como distribuyes tu tiempo en un d́ıa (24
horas), por ejemplo cuántas horas duermes, cuántas horas estudias entre otras.

Actividad Conteo Frecuencia (F) Porcentaje (FR)

Cuadro C.6: Distribución del tiempo.

2. Después de terminar la tabla de frecuencia, representa la información en un
diagrama de barras que harás en cartulina para socializar al grupo.

3. Finalmente, interpreta la forma cómo estás distribuyendo tu tiempo y expresa si
te gustaŕıa cambiar algo y porqué.

Actividad No. 6: Interpreto mi tiempo

1. Teniendo en cuenta el gráfico que elaboraste, sobre la distribución del uso de tu
tiempo, completa las siguientes afirmaciones.

a) La actividad en la que más tiempo inviertes es

b) El porcentaje del d́ıa que dedico a estudiar es

c) El porcentaje del d́ıa que dedico a dormir es

d) Si supongo que esto lo hago del mismo modo todos los d́ıas, entonces, la
cantidad de horas que duermo durante un mes es

e) La cantidad de horas que dedico a ver televisión es
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Figura C.2: Diagramas circulares

f ) La cantidad de horas que uso el computador es

g) Si supongo que esto lo hago del mismo modo todos los d́ıas, entonces, la
cantidad de horas que veo televisión, en un mes es

h) Si supongo que esto lo hago del mismo modo todos los d́ıas, entonces, la
cantidad de horas en un mes que, dedico más al estudio que a la televisión
es

i) Las actividades que dedico más de la mitad del d́ıa son

Actividad No. 7: Interpreto porcentajes

1. A continuación encontrarás unos diagramas circulares que deberás relacionar con
los porcentajes sombreados que correspondan.

2. Un grupo de amigos han repartido cierto dinero, como lo muestran las figuras.
Con una ĺınea une la gráfica con su respectivo porcentaje.

3. En la clase de matemáticas el profesor le pidió a los estudiantes que recolectaran
información de su propio interés. Toño hizo una encuesta a 100 compañeros sobre
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Figura C.3: Gráfica circular

Figura C.4: Gráfica circular

la gaseosa preferida. La información se presenta en el siguiente gráfico. Relaciona
la parte circular con la gaseosa correspondiente

4. En la biblioteca municipal de Apartadó existen 2.000 libros entre matemáticas,
ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Relaciona los datos de la tabla con
el sector del gráfico, que consideres represente el porcentaje de cada una de las
clases de libros, en la biblioteca.

Libros C. naturales Inglés C. sociales Matemática
Cantidad 10% 20% 40% 30%

5. Durante el torneo de apertura 2012 de la Copa Postobón, los tres mejores equipos
anotaron un total de 200 goles. A partir de la información completa el cuadro.

6. El papá de Ana le dio 10.000 para los gastos de un d́ıa. En una tabla se muestra
el valor gastado en cada comestible y en la otra los porcentajes correspondientes.
Relaciona los valores con su respectivo porcentaje.
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Figura C.5: Gráfica circular

Porcentaje
50%
12%
10%
20%
8%

Producto Valor
Panceroti 2.000
Malta 1.200
Dulces 800
Papitas 1.000
Almuerzo 5.000
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Figura C.6: Gráfica lineal 5

7. Explica el proceso que utilizaste para realizar los apareamientos. Comprueba tu
respuesta utilizando la calculadora.

Actividad No. 8: Gráfica lineal

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la temperatura, en un d́ıa en la
ciudad de Bogotá. Gráfica lineal

1. Observa la gráfica y completa las afirmaciones.

a) El eje horizontal indica

b) El eje vertical indica

c) La temperatura más alta del d́ıa se registra a las

d) A las 9 : 00a.m. la temperatura que se registra es

e) A las 10 : 00p.m. la temperatura que se registra es

f ) La temperatura más baja se registra a las

g) El cambio de temperatura que se registra entre las 4 : 00a.m. y 6 : 00a.m. es
de

h) La temperatura empieza a aumentar a partir de y de

i) La temperatura empieza a disminuir a partir de y de

j ) El aumento de la temperatura de las 12 : 00 a las 3 : 00p.m. es

k) A las y a las se registra una temperatura de 10◦C.

l) No se registra ningún cambio en la temperatura a las

2. Discute con tus compañeros la posibilidad de presentar esta información en un
diagrama circular.
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Actividad No. 9: Nuestra realidad académica

1. Con la base de datos de las calificaciones, de un grado de la institución, realiza
todo el proceso correspondiente a la construcción de tablas y gráficos, sobre las
asignaturas ganadas y reprobadas en un periodo académico.

2. A partir de los datos obtenidos responde las siguientes afirmaciones.

a) La asignatura que más reprueban los estudiantes es

b) El porcentaje de estudiantes que perdió matemáticas es

c) El porcentajes de estudiantes que ganó matemáticas es

d) La asignatura que más ganan los estudiantes es

e) Áreas que tienen el mismo porcentaje de pérdidas son

f ) La cantidad de estudiantes que ganaron Religión más que Ciencias Naturales
es

g) La diferencia en porcentaje que hay entre los que ganaron matemáticas y
español es

h) La cantidad de estudiantes que perdieron español más que educación f́ısica
es

i) La cantidad de estudiantes que ganaron todas las materias es

j ) Si esta misma situación se presentó en otros cuatro grados, que tienen
el mismo número de estudiantes, el total de estudiantes que perdieron
matemáticas es

Actividad No. 10: El dinero de mi grupo

1. Realiza una encuesta con todos tus compañeros sobre la cantidad de dinero
que llevan diariamente al colegio y con los datos obtenidos realiza una tabla
de frecuencia.

2. A partir de los datos obtenidos responde las siguientes afirmaciones.

a) El promedio de dinero que traen los estudiantes para su descanso es de

b) El % de estudiantes que traen 3.000 para gastar en el descanso.

c) El número de estudiantes que traen 3.000 es

d) La cantidad de estudiantes que traen menos dinero del promedio es

e) El % de estudiantes traen 2.000 para gastar en el descanso.
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f ) El número de estudiante que traen más de 2.000 es

g) El número de estudiante que traen menos de 2.000 es

h) El dinero total que traen los estudiantes del grado es

i) La cantidad de dinero más común que traen los estudiantes es

j ) La cantidad de estudiantes que traen dinero por encima del promedio es

k) Los estudiantes que traen entre 1.500 y 3.000 es

l) Supongamos que los estudiantes traen la misma cantidad de dinero durante
una semana (5 d́ıas). La cantidad de dinero gastada por el grupo es

C.4. Actividades del proyecto final de śıntesis

para la comprensión de tablas y gráficos

estad́ısticos

Actividad No. 1: Averigüemos por lo que nos gusta

1. Elija un compañero de tu clase y determinen varias cosas que les agraden en
común. Selecciona una variable cualitativa y otra cuantitativa. Realiza con ellas
las siguientes actividades.

a) Diseña preguntas para indagar sobre ella.

b) Aplica las preguntas a la muestra de tu población .

c) Organiza los datos en una tabla.

d) Presenta la información a través de un gráfico.

e) Diseña y responde preguntas que te ayuden a interpretar la información.

f ) Socializa tu trabajo con un grupo de la comunidad educativa



Bibliograf́ıa

Collette, J. (1985). Historia de las Matemáticas I . Editorial Siglo XXI, México.
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George, W. (2001). Preguntas de Investigación en Educación Estad́ıstica. Statistical
Education Research Newsletter, 2(1):2–3.

Hiele, V. (1957). El problema de la comprensión (en conexión con la comprensión de
los escolares en el aprendizaje de la geometŕıa). PhD thesis, Universidad de Utrecht.
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la enseñanza para la comprensión. PhD thesis, Universidad de Antioquia, Medelĺın.
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