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Resumen  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la implementación de la propuesta 

de intervención denominada “La resolución de problemas en el desarrollo del pensamiento aleatorio 

en estudiantes de licenciatura en educación infantil” desarrollada en el marco de la maestría en 

enseñanza de las matemáticas de la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta.  

Para lograr este objetivo, se implementó una unidad didáctica basada en un enfoque 

metodológico de investigación-acción participativa, que combina aspectos cuantitativos y 

cualitativos, con el objetivo de desarrollar el razonamiento estadístico en los estudiantes de 

Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena. La unidad didáctica se centró en 

la resolución de problemas y se analizaron los resultados a la luz de los modos fundamentales de 

razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y  el modelo de Gerber, Bouton- Lewis y Bruce 

(1995) de comprensión y lectura de gráficos.  

En el último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas, 

incluyendo sugerencias prácticas para mejorar la enseñanza de la estadística. 

 

Palabras clave: Resolución de problemas, pensamiento aleatorio, razonamiento estadístico, 

lectura de gráficos, comprensión de gráficos, educación infantil y modos fundamentales de 

razonamiento estadístico. 



3 

 

Abstract  

 

Below, the results obtained from the implementation of the intervention proposal called 

"Problem-solving in the development of random thinking in early childhood education degree 

students" are presented. This proposal was developed within the framework of the Master's Degree 

in Mathematics Education at the University of Magdalena in the city of Santa Marta. 

To achieve this objective, a didactic unit was implemented based on a participatory action 

research methodology, which combines quantitative and qualitative aspects, with the aim of 

developing statistical reasoning in students of the Bachelor's degree in Early Childhood Education at 

the University of Magdalena. The didactic unit focused on problem-solving, and the results were 

analyzed in light of Wild and Pfannkuch's (1999) fundamental modes of statistical reasoning and 

Gerber, Boulton- Lewis y Bruce (1995) model of graph comprehension and reading. 

In the final chapter, the conclusions and recommendations are presented, including practical 

suggestions for improving statistics education. 

 

Keywords: Problem solving, random thinking, statistical reasoning, graph reading, graph 

comprehension, early childhood education, and fundamental modes of statistical reasoning. 
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Introducción 

 

El presente proyecto pretende diseñar y aplicar una unidad didáctica centrada en la 

resolución de problemas para mejorar el desarrollo del razonamiento estadístico en los estudiantes 

del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena. Esta iniciativa 

surge como respuesta al bajo rendimiento académico en estadística que ha sido evidenciado en 

pruebas internacionales como PISA y nacionales como Saber PRO, así como en pruebas diagnósticas 

aplicadas por la Facultad de Ciencias de la Educación y en pruebas diagnósticas propias de la 

intervención. 

La unidad didáctica se enfoca en fomentar el aprendizaje activo y participativo, utilizando 

ejemplos de situaciones cotidianas que involucren la toma de decisiones informadas basadas en 

datos estadísticos. Asimismo, se utilizarán estrategias pedagógicas centradas en la resolución de 

problemas, que permitan a los estudiantes aplicar los conceptos y herramientas estadísticas en 

situaciones concretas y desarrollar su capacidad para analizar y sintetizar información. 

El primer capítulo del presente trabajo se enfoca en la construcción del objeto de estudio, en 

el que se plantea y delimita el problema de investigación, se establecen los objetivos generales y 

específicos que se pretenden alcanzar y se exponen las razones por las que el estudio es de gran 

relevancia. 

En el segundo capítulo, se introduce el marco de referencia que comprende los principales 

referentes de investigación, teorías y conceptos relevantes. Se incluyen la teoría de resolución de 

problemas en matemáticas, el pensamiento aleatorio, los modos fundamentales de razonamiento 

estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) para la 

comprensión y lectura de gráficos.
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En el capítulo siguiente, se detalla la metodología empleada para llevar a cabo el estudio. Se 

describe cómo el proyecto de intervención se enmarca en un enfoque metodológico de 

investigación-acción participativa, el cual se considera un enfoque de tipo mixto que combina 

aspectos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera integral la problemática a tratar. Este 

enfoque implica la participación activa de los sujetos involucrados en la investigación, incluyendo a 

los estudiantes, docentes y otros actores relevantes, en la definición de los objetivos, la 

identificación de los problemas y la implementación de las estrategias de intervención. También se 

presenta el proceso de diseño y aplicación de la estrategia de intervención, en este caso la Unidad 

Didáctica, así como los criterios de evaluación utilizados para valorar su impacto. En resumen, se 

detallan los procedimientos seguidos para llevar a cabo el estudio y garantizar su validez y fiabilidad. 

El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos tras la implementación de una unidad 

didáctica. Cada actividad ha sido analizada en relación a los modos fundamentales de razonamiento 

estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995)para la 

comprensión y lectura de gráficos. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de 

los resultados del estudio. Se discuten los hallazgos más relevantes, las limitaciones encontradas y 

las implicaciones prácticas y teóricas de los mismos. Asimismo, se destacan las contribuciones de la 

investigación al campo del desarrollo del razonamiento estadístico en estudiantes de educación 

infantil. También se proponen líneas de investigación futura que puedan profundizar en los aspectos 

tratados en este estudio y se formulan una serie de recomendaciones prácticas y teóricas que 

puedan contribuir al desarrollo de la enseñanza de la estadística. 

Finalmente, se expone la bibliografía consultada y los anexos de la investigación.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

La matemática es una ciencia que a lo largo de la historia ha contribuido al desarrollo del ser 

humano, al progreso de las ciencias y de la tecnología y resulta de gran utilidad en el acontecer 

diario de las personas, aspectos que le han determinado su carácter perenne.  

La práctica de la matemática contribuye a la formación del pensamiento lógico matemático, 

y este a su vez determina el desarrollo del pensamiento y la inteligencia; adicionalmente nos 

permite reconocer, abstraer y solucionar problemas en nuestro entorno, comprender conceptos 

abstractos y establecer relaciones con otros de tal manera que podamos profundizar la comprensión 

de situaciones complejas, ya sean en el campo de las  matemáticas o por fuera de ellas, también  

permite que nuestras acciones o decisiones cobren orden y sentido. 

Permanentemente las personas emplean conocimientos matemáticos y estadísticos para dar 

respuesta a situaciones de la vida cotidiana que así lo demandan; obtener el valor de una cuenta 

resultado de una compra, calcular un porcentaje de descuento sobre el valor de un  artículo o 

servicio, determinar el IVA de un producto, leer críticamente un artículo de prensa , revista o de 

internet que presente información estadística, entre otras situaciones, amerita el uso de 

operaciones sencillas de la aritmética y elementos  fundamentales de la estadística; por lo anterior, 

estas ciencias tienen a su haber un saber esencial que requiere todo individuo.  

 

Por otro lado, a nivel de educación superior, los estudiantes deben ingresar a la universidad 

con una base conceptual que le permita asumir, en buena manera, las exigencias propias de cada 

una de las asignaturas del programa elegido,  en particular las materias que correspondan al área de 

matemáticas o de estadística o bien  que tengan a la matemática o a la estadística por  

herramientas; no obstante, en muchos casos dicha base no es la adecuada, lo cual trae como 

consecuencia que se presenten  dificultades en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por lo 
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anterior, se hace necesario que se realicen cursos de nivelación de saberes previos con el fin corregir 

las falencias con las que los estudiantes llegan a la universidad y adicionalmente se diseñen 

estrategias didácticas que permitan una mejor comprensión de las matemáticas y la estadística por 

parte de los estudiantes. 

Frente a este panorama, donde se evidencia la aplicación  de las matemáticas y la estadística 

en la cotidianidad  y adicionalmente se observa la falta de competencias  de muchos estudiantes, en 

estas disciplinas, lo que compromete sus aspiraciones de culminar una carrera profesional o bien 

poder lograr una buena formación que le permita constituirse en el ciudadano critico que la 

sociedad actualmente demanda, urge una voluntad mancomunada por  optimizar los procesos 

educativos en la enseñanza de las matemáticas y la estadística, con el fin de favorecer   cambios 

respecto a la concepción equivoca, en un amplio número de  individuos,  de la no  necesidad de un 

dominio fundamental  de estas disciplinas; por lo anterior , se deben generar entornos propicios de 

aprendizaje, como el empleo de metodologías basadas en la resolución de problemas matemáticos, 

para  potencializar  las competencias de los estudiantes en cada uno de las dimensiones del 

pensamiento matemático; en especial el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, dimensión  

donde se observan más dificultades.  

Por otro lado, la sociedad se encuentra altamente influenciada por el dato lo que demanda 

de ciudadanos con formación estadística que puedan interpretarlos o gestarlos de manera crítica, 

además de participar en la sociedad en la toma de decisiones de manera informada.  

 

No obstante, a pesar de la importancia que se le ha dado en el currículo al pensamiento 

aleatorio se ha podido observar que los resultados en las pruebas internacionales, nacionales e 

institucionales no son buenos. Hay una clara evidencia de deficiencias y dificultades en torno al 

análisis e interpretación de datos, ya sea que se encuentren organizados en tablas de frecuencias o 

representados gráficamente. 
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“La enseñanza de las matemáticas convencionales ha enfatizado la búsqueda de la respuesta 

correcta única y los métodos deductivos. La introducción de la estadística y la probabilidad en el 

currículo de matemáticas crea la necesidad de un mayor uso del pensamiento inductivo al permitir, 

sobre un conjunto de datos, proponer diferentes inferencias, las cuales a su vez van a tener 

diferentes posibilidades de ser ciertas” (MEN, 1998) 

 

Batanero (2013) plantea que la manera de formar un ciudadano con sentido estadístico, 

crítico frente al dato, es mediante la solución de problemas de contexto real. 

De acuerdo con (Gaulin, 2001) referirnos a problemas involucra considerar situaciones que 

requieren de la reflexión, búsqueda, investigación y que para responder se debe pensar en una 

solución o soluciones definiendo una estrategia o conjunto de estrategias que no precisamente 

conducen a una respuesta rápida o inmediata. 

 

Los procesos de resolución de problemas han sido abordados por muchos autores, entre los 

que se relacionan  (Piaget, 1964), (Vygotsky, 1989), Polya (1945), Schoenfeld (1985), entre otros.  

George Polya (1945) contribuye a la resolución de problemas con su método de cuatro 

pasos: entender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan, y mirar hacia atrás. Posteriormente   

Schoenfeld (1985) presenta un marco conceptual, que consta de cuatro dimensiones, las cuales 

determinan el éxito o fracaso de un estudiante al resolver problemas: 1. El conocimiento o recursos 

básicos. 2. Las heurísticas 3. Las estrategias meta cognitivas 4. Las creencias 

 

Las dificultades que presentan los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, 

se deben a varios factores, como por ejemplo la motivación en el estudiante hacia el aprendizaje de 

la matemática (Blanco, 2009) el ritmo de aprendizaje de cada estudiante (Adán, 2004), las 

concepciones de error (Engler, 2004), además factores sociales, económicos, entre otros.  
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Adicionalmente a las dificultades mencionadas, se suma la práctica habitual de muchos 

estudiantes, de abordar la situación problema a partir de intentar identificar la operación que 

permite resolverla y de la implementación de algún algoritmo; lo anterior, como consecuencia de 

carecer de patrones de razonamiento como lo son las estrategias heurísticas de solución de 

problemas, además del dominio de un proceso donde se observen fases de resolución y aspectos 

cognitivos, metacognitivos y afectivos. 

 

De acuerdo a lo expuesto la resolución de problemas matemáticos requiere saberes, análisis, 

reflexión, estrategias, creatividad, curiosidad, creencias, afectividad entre otros aspectos que 

permiten llegar a la solución de una situación problema. 

 

A pesar de la importancia de las matemáticas en la formación de profesionales, encontramos 

que los resultados históricos en matemáticas obtenidos por Colombia en la prueba internacional 

PISA, ubican al país por debajo de los países de Latinoamérica y el Caribe y los países no asociados y 

asociados a la OCDE. 

 

Se puede observar a través de la Error! Reference source not found. que el promedio de 

Colombia pasó de 370 a 391 puntos entre 2006 y 2018, lo cual representa un aumento de 21 puntos 

y posiciona al país en el octavo lugar entre los países que más mejoraron su desempeño en esta 

prueba, sin embargo, este puntaje lo ubica en el Nivel de desempeño 1 (el más bajo), que significa 

que los estudiantes solo son capaces de responder a preguntas relacionadas con contextos que les 

son conocidos, en los que está presente toda la información pertinente y las preguntas están 

claramente definidas, identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo 



16 

 

 

 

unas instrucciones directas en situaciones explicitas y realizar acciones obvias que se deducen 

inmediatamente de los estímulos presentados  ICFES (2020). 

  

Figura 1. Puntaje promedio en Matemáticas pruebas PISA año 2016 a 2018. 

 

Nota: El gráfico representa el promedio de matemáticas de las pruebas PISA de los años 2016 al 

2018. Fuente. ICFES (2020). 

 

Por otro lado, la Figura 2 nos muestra que en el año 2020 en las pruebas nacionales Saber 

PRO, en el módulo de Razonamiento Cuantitativo el 39% de los evaluados se ubicó en el nivel de 

desempeño 3, porcentaje que se redujo 2 puntos en comparación con los datos del 2016. En el nivel 

de desempeño 2, el porcentaje de evaluados llegó al 32%, valor que se mantuvo entre 31% y 33% a 

lo largo del periodo. Se destaca que, en 2020, disminuyó la proporción de evaluados en el nivel de 

desempeño 1 (25%), en comparación con el 2019 (27%), mientras que, entre 2016 y 2018, la 

proporción de evaluados se mantuvo entre 22% y 24%. Finalmente, solo el 4% de los evaluados se 

ubicó en el nivel de desempeño 4 entre 2016 y 2020. 
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Figura 2. Niveles de desempeño del módulo de Razonamiento Cuantitativo, entre 2016 y 

2020, a nivel nacional. 

 

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de estudiantes según nivel de desempeño del 

módulo de razonamiento cuantitativo. Fuente: ICFES (2021). 

 

Es importante tener presente la caracterización que se tiene para estos niveles de 

desempeño, a saber: los estudiantes que se ubican en el nivel de desempeño 1, pueden identificar 

información explícita de una única fuente asociada con contextos cotidianos y que es presentada en 

tablas o gráficas de barras con pocos datos o máximo con dos variables; los estudiantes ubicados en 

el  nivel de desempeño  2,  identifican e interpretan información explícita de diversas fuentes 

presentada en tablas y gráficas de barras y usan procedimientos aritméticos sencillos a partir de la 

información suministrada; los situados en el nivel de desempeño 3, son capaces de extraer 

información implícita de representaciones no usuales asociadas a una misma situación y 

provenientes de una única fuente de información;  también, pueden argumentar la validez de los 

procedimientos y resolver problemas utilizando modelos que combinan procedimientos aritméticos, 

algebraicos, de variación y aleatorios; por último, los estudiantes que se sitúan en el nivel 4, el  más 
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alto de la escala, identifican y emplean para comprender una situación problema, información 

implícita de representaciones no usuales provenientes de diversas fuentes de información; sumado 

a esto, el evaluado puede argumentar la validez de los procedimientos, los usa para solucionar 

problemas y decide cuál es el más adecuado, entre otras habilidades (ICFES, 2020). 

  

Ahora, en referencia a la situación del bajo desempeño de los estudiantes en el componente 

de Razonamiento Cuantitativo a nivel nacional, se tiene que la Universidad del Magdalena no es 

ajena a este escenario; se advierte, desde los resultados obtenidos en las Pruebas Saber PRO del 

ICFES en los años 2019 y 2020 que los estudiantes, próximos a culminar sus estudios universitarios, 

presentan un desempeño concordante. 

Tabla 1. Resultados Pruebas Saber Pro Universidad del Magdalena año 2019 y 2020 

 

 

Unimagdalena 

2019 

Unimagdalena 

2020 

Promedio 

Nacional 2019 

Promedio Nacional 

2020 

Comunicación 

Escrita 
144 133 144 137 

Razonamiento 

Cuantitativo 
148 140 147 149 

Lectura Crítica 152 146 149 152 

Competencias 

Ciudadanas 
144 147 142 152 

Inglés 151 146 152 156 

Total general 148 142 147 149 

Nota: La tabla representa los resultados de prueba Saber Pro en la Universidad del Magdalena.  
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En la tabla 1, donde se albergan el resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes 

de la Universidad del Magdalena en las Pruebas Saber PRO realizadas en los años 2019 y 2020  y 

adicionalmente  el promedio a nivel nacional en dichos años, se observa que en el 2019 los 

estudiantes de la Universidad del Magdalena alcanzaron 148 puntos en el componente de 

Razonamiento Cuantitativo, superando por un punto la media nacional para el mismo año, la cual no 

resulta halagüeña;  seguidamente, en  el año 2020, hubo una disminución considerable en el 

promedio institucional, 140 puntos, quedando 9 puntos por debajo de la media nacional; lo anterior, 

como consecuencia del comportamiento divergente de los resultados de la Universidad del 

Magdalena y el promedio a nivel nacional; en consecuencia, la Universidad del Magdalena se  ubica 

en el Nivel II de desempeño en esta prueba, lo que indica que los estudiantes identifican e 

interpretan información explícita de diversas fuentes, que es presentada en tablas y gráficas de 

barras, a la vez que usan procedimientos aritméticos sencillos a partir de la información dada. 

  

Internamente, en el ámbito institucional ( Universidad del magdalena ) y  en particular, en el  

programa de Licenciatura en Preescolar, se observa que en los años 2019 y 2020, los  estudiantes 

obtuvieron 119 puntos en el módulo de Razonamiento Cuantitativo de las Pruebas Saber PRO, muy 

por debajo de la media nacional , Tabla 2, y se ubicaron  en el Nivel I de desempeño de esta prueba; 

lo anterior, implica que los estudiantes de este programa podrían identificar información explícita 

proveniente de una única fuente asociada a contextos cotidianos, que es presentada en tablas o 

gráficas de barras que contienen pocos datos, o involucran máximo dos variables. 

 

Tabla 2. Resultados Pruebas Saber Pro Programa Licenciatura en Preescolar año 2019 y 2020 

 
Comunicación 

Escrita 

Razonamiento 

Cuantitativo 

Lectura 

Crítica 

Competencias 

Ciudadanas 
Inglés 

Total 

general 
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2019 136 119 132 125 130 129 

2020 133 119 134 133 134 131 

Nota: La tabla representa los resultados de la prueba Saber Pro.  

 

Ahora, una revisión exhaustiva del problema a  nivel institucional, pasa por tener en 

consideración un  espectro poblacional estudiantil acotado y focalizado en un sector crítico, el cual 

es  determinado por los bajos desempeños; para tal fin, se analizan los resultados de la prueba 

diagnóstica que fue aplicada a los estudiantes que cursan tercer semestre en todas las licenciaturas, 

por la Facultad de Ciencias de la Educación en el periodo 2021-2;   más puntualmente, se observaron 

los resultados obtenidos por los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Infantil en lo 

correspondiente a las competencias genéricas del módulo de Razonamiento Cuantitativo. 

 

La prueba, en el componente de interés ( Razonamiento Cuantitativo), está constituida por 

20 preguntas tomadas de las que fueron liberadas de aplicaciones de las Pruebas Saber PRO de años 

anteriores y se encuentra conformada por diversas competencias, según la siguiente distribución: 7 

de Interpretación, 7 de Formulación y Ejecución y 6 de  Argumentación, tal cual como se ilustra en la 

Tabla 3; donde adicionalmente se refinan según las evidencias que demanda cada pregunta.   

 

Tabla 3. Distribución de las preguntas por competencias de la Prueba Diagnóstica  

Competencia Afirmación Evidencia Preguntas 

 
Interpretación y 
Representación 
(7 preguntas) 

Comprende y 
transforma la 
información 
cuantitativa y 
esquemática 
presentada en 
distintos formatos   

Cuenta de las características 
básicas de la información 
presentada en diferentes formatos 
como series, gráficas, tablas y 
esquemas 

3 

Transforma la representación de 
una o más piezas de información. 

4 
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Formulación y  
Ejecución 
(7 preguntas) 

 
Frente a un problema 
que involucre 
información 
cuantitativa, plantea 
e implementa 
estrategias que lleven 
a soluciones 
adecuadas. 
 

Diseña planes para la solución de 
problemas que involucran 
información cuantitativa o 
esquemática. 
 

3 

Ejecuta un plan de solución para 
un problema que involucra 
información cuantitativa o 
esquemática. 

2 

Resuelve un problema que 
involucra información cuantitativa 
o esquemática 

2 

 
Argumentación 
 (6 preguntas) 

 
Valida 
procedimientos y 
estrategias 
matemáticas 
utilizadas para dar 
solución a problemas. 
 

Plantea afirmaciones que 
sustentan o refutan una 
interpretación dada a la 
información disponible en el 
marco de la solución de un 
problema. 

2 

Argumenta a favor o en contra de 
un procedimiento para resolver un 
problema a la luz de criterios 
presentados o establecidos. 

2 

 Establece la validez o pertinencia 
de una solución propuesta a un 
problema dado.                                                                                                  

2 

 

Nota: La tabla representa un resumen de la prueba diagnóstica. Fuente: Adaptada de (ICFES, 

2016) 

En la Tabla 4 se registran los porcentajes de estudiantes que seleccionaron cada ítem 

presente en cada una de las preguntas que conforman la prueba. 

 

Tabla 4. Resultados Prueba Diagnóstica 

Pregunta 
RESPUESTAS (%) 

A B C D 

No 1 19,23 23,08 50,00 7,69 

No 2 19,23 11,54 3,85 65,38 

No 3 7,69 38,46 23,08 30,77 

No 4 22,22 7,41 37,04 33,33 

No 5 61,54 26,92 7,69 3,85 

No 6 19,23 19,23 23,08 38,46 
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No 7 33,33 11,11 44,44 11,11 

No 8 19,23 26,92 38,46 15,38 

No 9 15,38 34,62 30,77 19,23 

No 10 7,41 3,70 40,74 48,15 

No 11 26,92 53,85 7,69 11,54 

No 12 34,62 3,85 34,62 26,92 

No 13 23,08 42,31 19,23 15,38 

No 14 11,54 19,23 53,85 15,38 

No 15 70,37 14,81 11,11 3,70 

No 16 22,22 62,96 3,70 11,11 

No 17 15,38 53,85 11,54 19,23 

No 18 8,00 88,00 0,00 4,00 

No 19 29,63 29,63 18,52 22,22 

No 20 25,00 14,29 25,00 35,71 

Nota: La tabla representa los resultados de la prueba diagnóstica. Fuente: resultados de la 

prueba de seguimiento académico de la Facultad de Ciencias de la Educación 2021-2 

 

Estos resultados, arrojaron que el 88% de los estudiantes evaluados se encuentran en un 

estado de No Cumplimiento, según los niveles de desempeño establecidos por la Universidad del 

Magdalena para la evaluación de los aprendizajes; lo anterior, indica que este grupo de estudiantes 

no supero el 64% de respuestas correctas; es decir, respondieron cabalmente a lo sumo 12 de las 20 

preguntas que se evaluaron.  

 

La tabla 5 concierne a los rangos, en términos de % de respuestas correctas, que enmarcan 

los niveles de desempeño establecidos por la Universidad del Magdalena. 

 

Tabla 5. Niveles de desempeño Prueba Diagnóstica  

 

Porcentaje Alcanzado Nivel De Desempeño 

0% - 64% No Cumplimiento 

65% - 74% Básico 
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75% - 84% Satisfactorio 

85% - 94% Destacado 

95% - 100% Sobresaliente 

Nota: La tabla representa los intervalos de respuestas correctas, en términos porcentuales, que 

determinan los niveles de desempeño en la prueba diagnóstica.   

 

A continuación, derivados de la escala de desempeño establecidos por la Universidad del 

Magdalena y los resultados arrojados de la prueba diagnóstica, la Figura 3 registra el porcentaje de 

estudiante por nivel de desempeño. 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes por Niveles de desempeño en la Prueba Diagnóstica 

 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en la 

prueba diagnóstica.  

Enfocados en el análisis de los resultados de los preguntas  que involucran el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos,  preguntas : No 1, No 4, No 5, No 6, No 7 ,  No 8, No 18 y No 19 de la 

prueba diagnóstica; se encuentra que tan solo  una de las 8 preguntas, equivalente al 12.5 % del 

componente aleatorio ,  escapa del nivel de desempeño No Cumplimiento, obteniendo un decoroso 
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88%  de aciertos, Figura 4, ubicándose de esta manera en el Nivel de Destacado; no obstante, a  nivel  

general, el panorama es crítico,  el porcentaje promedio de respuestas correctas  no supera el  39% , 

Figura 5, lo que indica, que un gran número de estudiantes tiene falencias en la representación, 

lectura e interpretación de datos en contexto; en el análisis de diversas formas de representación de 

información numérica, en el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de 

crecimiento y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de 

dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios. 

 Figura 4. Resultados Preguntas Componente Aleatorio 

 

 

Nota: La gráfica representa los resultados en las preguntas de componentes aleatorios.  

Figura 5. Resultado General Preguntas Componente Aleatorio 

 

 

 Nota: La gráfica representa los resultados en las preguntas de componentes aleatorios. 
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A continuación, el análisis de los resultados encontrados en cada una de las preguntas que 

evalúan el componente aleatorio. 

 

En lo que respecta a la Pregunta No 1 y Pregunta No 4, se encontró que el 77% de los 

estudiantes contestaron de manera incorrecta la pregunta No 1 y el 63% la pregunta No 4, lo que 

deja en evidencia que los estudiantes presentan aparentes dificultades para plantear afirmaciones 

que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la 

solución de un problema, lo que impide que puedan validar procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Pregunta No 1 

En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El 

siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. 

 

De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país 

es joven?  

A. Sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande.  

B. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años.  

C. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población.  

D. No, porque todas las porciones del diagrama son menores al 50%. 



26 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados Pregunta No 1 

 

 

Nota:  La gráfica representa el porcentaje según el  ítem seleccionado por el estudiante en  

la pregunta N° 1.  

 

Pregunta No 4 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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En la gráfica, el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 nunca es menor que 

el del mes inmediatamente anterior; esto se debe a que  

 

A. la gráfica muestra que el porcentaje de ejecución de cada mes siempre es mayor que el 

promedio registrado en el periodo 2002-2012.  

B. el porcentaje de ejecución de cada mes de 2013 es siempre mayor que el máximo 

registrado ese mes.  

C. al porcentaje del mes anterior se le adiciona el porcentaje del presupuesto ejecutado en 

el mes correspondiente.  

D. el porcentaje de ejecución en un determinado mes siempre es mayor que el del mes 

anterior. 

 

Figura 7. Resultados Pregunta No 4 
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Nota: La gráfica representa el porcentaje según el ítem seleccionado por el estudiante en la 

pregunta N° 4.  

 

Con respecto a los resultados de las preguntas No 5 y No 6 se observa, respectivamente, que 

el 38,46% y el 80,77% de los estudiantes respondieron de forma incorrecta; dilucidando de esta 

manera que  la población objeto de estudio ostenta falencias para plantear e implementar 

estrategias que lleven a soluciones adecuadas frente a un problema que involucre información 

cuantitativa. 

 

 

Pregunta No 5 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de 

dinero invertida en el sector salud hasta ese mes seria aproximadamente de  

A. 2,55 billones.  

B. 1,99 billones.  

C. 1,09 billones.  

D. 0,88 billones.  

 

Figura 8. Resultados Pregunta No 5 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el ítem seleccionado por el estudiante en la 

pregunta N° 5.  
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Pregunta No 6 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

El porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en 

comparación con el mes anterior, fue del 7%.   

De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos:  

paso 1) restar de 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

paso 2) dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 1;  

paso 3) sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

puede estimarse el porcentaje  

 

A. de ejecución del presupuesto hasta junio de 2013.  

B. máximo de ejecución, que se registró en la década anterior al año 2013.  

C. de ejecución del presupuesto en cada uno de los meses restantes de 2013.  



31 

 

 

 

D. faltante de ejecución del presupuesto para todo el año 2013.  

Figura 9. Resultados Pregunta No 6 

 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el  ítem seleccionado por el estudiante en  la 

pregunta N° 6.  

 

En referencia a la pregunta No 7 se detecta la existencia de dificultades en la comprensión y 

transformación de la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, lo 

cual no les permite transformar la representación de una o más piezas de información; lo anterior se 

evidencia en el alto porcentaje, 88,89%, de la población evaluada, que no respondió correctamente 

esta pregunta. 

Pregunta No 7 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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La gráfica que muestra el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002-2012, 

en cada mes es  

A.  

 

 

B. 
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C.  

 

 

D. 

 

 

Figura 10. Resultados Pregunta No 7 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el  ítem seleccionado por el estudiante en  la 

pregunta N° 7.  
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En la pregunta No 8 y No 19, respectivamente el 61,54% y el 70,37% de los estudiantes no 

las respondieron de manera acertada, dejando en evidencia las falencias en el diseño de planes para 

la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. 

 

Pregunta No 8 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje 

del presupuesto del sector salud de la última década. Para determinar, al finalizar el año 2013, si 

esto se cumpliría, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica, el porcentaje de 

ejecución  

A. de diciembre de 2013.  

B. de diciembre de 2002 al 2012.  

C. de mayo a diciembre de 2013.  

D. de mayo a diciembre de 2002 a 2013.  
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Figura 11. Resultados Pregunta No 8 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el  ítem seleccionado por el estudiante en  la 

pregunta N° 8.  
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Pregunta No 19 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años 

 

La inversión en seguridad se realiza el 10 de enero de cada año. En enero 10 de 2002, un 

euro equivalía a 2.800 pesos colombianos, aproximadamente. Se proponen los siguientes 

procedimientos para hallar el valor de la inversión en seguridad en pesos colombianos:  

I. Convertir 194,39 millones de euros a pesos colombianos.  

II. Convertir 2.800 pesos colombianos a euros.  

III. Multiplicar 194,39 por 2.800 y luego dividir entre el total de años.  

 

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es correcto para hallar lo solicitado?  

A. I y III solamente.  

B. I solamente.  

C. II y III solamente.  

D. II solamente. 
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Figura 12. Resultados Pregunta No 19 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el ítem seleccionado por el estudiante en la    

pregunta N° 19.  

 

Por último, los resultados de la pregunta No 18, muestran que la mayoría de los estudiantes 

puede dar cuenta de características básicas de la información presentada, lo anterior se infiere 

observando que el 88% respondió de manera acertada.  

 

Pregunta No 18 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años 
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Durante el período 1996 – 2002, los años en los que se hizo mayor inversión en seguridad 

vial fueron  

A. 1997, 1998, 1999 y 2000.  

B. 2000, 2001 y 2002.  

C. 1997, 1998 y 1999.  

D. 1996, 1997, 1998 y 1999. 

 

Figura 13. Resultados Pregunta No 18 

 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje según el ítem seleccionado por el estudiante en  la 

pregunta N° 18.  

 

Finalmente, evidenciado el bajo nivel en competencias estadísticas que arrojan  los 

resultados obtenidos en el componente aleatorio de la evaluación diagnóstica realizada a los 

estudiantes de tercer semestre del programa de Licenciatura en Educación Infantil,  urge la  

imperiosa necesidad de implementar acciones de mejora para solventar las falencias presentadas; 

máxime, si consideramos  que el razonamiento estadístico se constituye en la actualidad  en una 

competencia esencial para todos los ciudadanos, en la medida que permanentemente estamos 
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expuestos al desafío de  leer, comprender, interpretar, ser crítico o bien generar información 

estadística que surge de diversas fuentes, las cuales derivan en la  toma decisiones que afectan 

nuestro bienestar, el entorno social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y 

laboral; luego,  al ser el razonamiento estadístico una demanda del orden general, es apremiante 

que desde el aula de clases, ámbito propicio para determinar transformaciones, se propenda por el 

desarrollo de una cultura estadística, que le permita al estudiante, como  ciudadano, entre otras 

aspectos, ser garante del ejercicio de la  democracia y asumir la ciudadanía de manera crítica y 

responsable.  

 

 

Partiendo del diagnóstico realizado, de la revisión de la literatura y de la importancia del 

desarrollo del pensamiento aleatorio en la formación ciudadana y profesional, se plantea la siguiente 

pregunta que orienta la presente intervención: ¿Cómo favorecer el desarrollo del razonamiento 

estadístico a través de la resolución de problemas en estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Infantil de la Universidad del Magdalena?  
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Objetivos De La Intervención 

Objetivo General 

Desarrollar una unidad didáctica fundamentada en la resolución de problemas para 

favorecer el desarrollo del razonamiento estadístico en los estudiantes del programa de Licenciatura 

en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena.  

 

Objetivos Específicos 

• Diseñar y aplicar actividades basadas en la resolución de problemas que favorezcan 

el desarrollo del razonamiento estadístico en estudiantes de educación superior. 

• Describir los aspectos del razonamiento estadístico manifestado por los estudiantes 

del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena 

involucrado en la resolución de problemas. 

• Valorar los aportes de la unidad didáctica en el desarrollo del razonamiento 

estadístico de los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Infantil de 

la Universidad del Magdalena. 
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Capítulo 2. Marco De Referencia 

 

En este capítulo se tratan los desarrollos conceptuales y de investigación relacionados con la 

teoría de resolución de problemas en matemáticas, el pensamiento aleatorio y en particular los 

constructos correspondientes a los diferentes niveles de  dominio de implementación de la 

estadística: Cultura estadística, Razonamiento estadístico y pensamiento estadístico; los cuales se 

constituyen en sustentos teóricos y metodológicos de la presente intervención que propende por  la 

puesta en marcha  de algunos de los modos fundamentales del pensamiento estadístico definidos 

por Wild y Pfannkuch (1999) reconocimiento de la necesidad de datos, transnumeración y la 

variación. 

   

Referentes de investigación 

Actualmente la resolución de problemas como instrumento de  desarrollo del pensamiento 

matemático está ocupando un papel esencial en la didáctica de las matemáticas y se ha convertido 

en un área de gran interés para investigadores en educación matemática a nivel mundial; en este 

sentido, su implementación como estrategia de enseñanza y aprendizaje  de las matemáticas  se 

vuelve valiosa y fundamental en la búsqueda del desarrollo del pensamiento matemático, siendo un 

agente en la  educación matemática que contribuye con el logro del objetivo principal de esta 

disciplina. (Halmos, 1980) señaló que resolver problemas es el corazón de las matemáticas y 

(Guzmán, 2007) considera que la enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente 

el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y de 

inculturación de las matemáticas; adicionalemente,  (Santos, 1992)basado en las ideas de Shoenfeld, 

considera que la resolución de problemas es la base para determinar autonomía en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en la medida que estos en la búsqueda de la respuesta al 
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interrogante planteado exploran diferentes caminos para abordar la solución,  generando 

conexiones entre el problema, elementos teóricos y desarrollando habilidades de comunicación 

argumentada al exponer sus observaciones. 

(Castro, 2008) comparte la posición de otros investigadores como (Laudan, 1986) y (Ziman, 

2003) en donde afirma que, la resolución de problemas es un agente fundamental para el desarrollo 

de la ciencia; adicionalmente considera que es un medio didáctico cuya implementación en el 

currículo permite que los jóvenes estudiantes crezcan intelectualmente a partir del desarrollo de 

capacidades y al mismo tiempo se preparen para abordar el estudio de la ciencia. 

Para Cai y Lester (2010), enseñar Matemáticas a través de la resolución de problemas 

permite a los estudiantes romper las fronteras de las ideas aisladas y lo conduce al  desarrollo de 

sistemas de conocimientos crecientemente conectados y complejos. 

 

Si bien es cierto, nos encontramos interesados en una propuesta que movilice elementos del 

pensamiento estadístico y  la estadística no constituye un componente de la matemática, si no que 

surge de áreas del conocimiento que se sirven de la matemática, la resolución de problemas 

matemáticos es susceptible de implementarse  en los procesos de desarrollo de competencias en el 

campo  de la estadística, lo cual se observa desde la importancia que  (Gaulin, 2001) encuentra en el 

tema;  (Gaulin, 2001) considera que  existen diversas razones que motivan el uso de la solución de 

problemas en la enseñanza de las matemáticas como lo son, entre otras: la tendencia a  una 

formación a partir de la  perspectiva del socio-constructivismo, la necesidad de un ciudadano 

formado para solucionar problemas reales en un mundo cada vez más complejo, la exigencia de los 

currículos en la formación por competencias  y su presencia en los estándares de  procesos   

americanos, como tema unificador o bien línea roja que atraviesa otros temas como la aritmética, el 

algebra , la geometría y  análisis de datos, etc; es decir, es considerado el supertema;  luego, bajo 

esta perspectiva, la solución de problemas se convierte en una herramienta importante en los 
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procesos de  formación del ciudadano que, desde el punto de vista de dominio de la  estadística,  

demanda la actual sociedad; Batanero y Díaz (2011) plantean que “la estadística es inseparable de 

sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en la resolución de problemas externos a la 

propia estadística” (p. 21). Adicionalmente, según el MEN (1996) la formulación, tratamiento y 

resolución de problemas es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 

matemáticas y no constituye una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el 

principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las situaciones problemas 

proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido.  

Por lo anterior la resolución de problema, bajo la mirada integradora del currículo que 

propicia, es considerada como marco de referencia para nuestra propuesta de investigación. 

Seguidamente se presentan aquellas investigaciones relacionadas con la resolución de problemas y 

el desarrollo del pensamiento estadístico que son relevantes para el diseño e implementación de la 

presente propuesta de intervención; sin embargo, es de observar que existen  limitantes en cuanto a 

investigaciones que validen las propuestas de enseñabilidad de la estadística; Mackay  (2016) 

advierte carencia en investigaciones que evalúen en el estudiante niveles de Alfabetización 

Estadística y Pensamiento Estadístico en Adultos; adicionalmente Batanero y Díaz (2011) y  (Weiland, 

2017) señala falencias en su implementación a nivel escolar,  estimando que aun cuando se 

pretende implementar atada al currículo en matemáticas, no se desarrolla de la mejor manera en la 

medida que su enseñanza está centrada en el desarrollo de algoritmos.  

En el año Salcedo, Gonzáles y Gonzáles  (2021) realizaron una investigación que tiene por 

título “Lectura e interpretación de gráficos, ¿cómo lo hace el ciudadano?” la cual tuvo por objetivo 

analizar cómo leen e interpretan gráficos estadísticos una muestra de 407 ciudadanos venezolanos 

con diferentes niveles de formación académica. El instrumento usado para la indagación conto con 

una gráfica estadística y cuatro preguntas, alusivas a la misma, con diferentes niveles de exigencia.  

Los resultados evidenciaron que el grupo estudiado no tiene dificultades para leer de forma literal el 
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gráfico, pero tiene problemas cuando se le pide reportar una información no explícita o generar una 

nueva información, con lo que el estudiante se encuentra en el nivel 1 de la escala de Curcio. Estos 

resultados pueden ser una referencia para la revisión de los procesos de formación estadística del 

ciudadano. 

Inzunza Cazares (2017) en su trabajo de investigación titulado  “Potencial de los proyectos 

para desarrollar motivación, competencias de razonamiento y pensamiento estadístico” estudio 

acerca del  potencial de los proyectos para desarrollar competencias de razonamiento y 

pensamiento estadístico y al mismo tiempo establecer si este tipo de proyectos motiva  el 

aprendizaje  de algunos conceptos y procedimientos estadísticos;  conto con  la participación de  19 

estudiantes con edades comprendidas entre los 19 y 21 años de la carrera de Políticas Públicas de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (México), quienes cursaban la asignatura  de Probabilidad y 

Estadística ; los  proyectos seleccionados para la investigación fueron escogidos por el docente de tal 

manera que fuesen de interés para los estudiantes,  estuviesen al alcance de poderlos desarrollar y 

contasen con una fuente de información para recoger datos. La investigación fue netamente 

cualitativa en la medida que el único interés era promover la implementación de los ciclos de 

investigación estadística, los modos  fundamentales  del pensamiento estadístico que se 

movilizaban, definidos por Wild y Pfunnkuch (1999) y establecer  la actitud del estudiante para 

asumir el desarrollo del proyecto; adicionalmente se hizo uso de la escala establecida por Pimienta 

(2006) para establecer los modos fundamentales del pensamiento estadístico que se movilizaban. El 

análisis de los resultados de investigación fue satisfactorio en la medida que se cumplieron los 

objetivos previstos. Este trabajo fue tenido en cuenta en nuestra investigación ya que nos aportó 

orientación en el desarrollo de este tipo de investigaciones y proporciono valiosos referentes 

teóricos y de investigación.    
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Gonzáles Gonzáles (2018) en su tesis de maestría “Resolución de Problemas, Una Estrategia 

para Aprender Estadística” identificó los cambios que se evidencian en la compresión de datos 

representados en tablas y gráficos estadísticos, al implementar una propuesta didáctica centrada en 

la resolución de problemas matemáticos. En la   investigación participaron  un grupo de 4  

estudiantes de grado 5 de la sede rural El Rhur de la IED Divino Salvador de Cucunubá los cuales 

presentaron bajos desempeños que en el área de matemáticas en referencia al componente 

aleatorio y sistema de datos según resultados de las Pruebas Saber de los años 2015 y 2016  La 

intervención uso como  estrategia  metodológica el Ciclo Lógico de Aprendizaje y Formación CLAF en 

cada una de las actividades académicas propuestas y  permitió el fortalecimiento de habilidades 

matemáticas que condujeron a la lectura crítica, la reflexión y la construcción de saberes de forma 

individual y grupal. Esta investigación fue considerada como referente de investigación en la medida 

que se aborda el aprendizaje de la estadística desde la solución de problemas en contexto real, lo 

cual es nuestro propósito fundamental, y por consiguiente resulta una excelente guía orientadora. 

En (2019) Arredondo, García y García y López, en su investigación titulada “Niveles de lectura 

de estudiantes de licenciatura: el caso de una tabla y una gráfica de líneas”, se  presenta un reporte 

de investigación cuyo propósito era determinar cuál de los dos formatos de presentación de una  

información moviliza niveles superiores de lectura. La investigación se realizó a 36 estudiantes de 

licenciatura quienes realizaron dos tareas, con datos tomados del contexto real y de interés en el 

ejercicio futuro de su profesión; cada una de las tareas era dedicada a cada formato y su 

implementación se realizó en espacios de tiempos que no permitían la incidencia de una de las 

lecturas sobre la lectura de la otra. La investigación fue de tipo descriptivo cualitativo, centrándose 

en la interpretación que realizan los estudiantes en la lectura de la información. Los referentes 

teóricos implementados para determinar los niveles de lectura de los estudiantes en el análisis de la 

comprensión gráfica, corresponde a los niveles de lectura de Curcio (1989)y Friel, Curcio y Bright 

(2001) y para la valoración  crítica  de  la  información  y su  integración  con  el  contexto se empleó 
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la  jerarquía  propuesta  por  Aoyama  (2007). Esta investigación nos permitió contemplar una 

metodología para el análisis de gráficos y tablas y nos introdujo en la implementación de las 

diferentes escalas que se tienen para la ubicación, en nivel de comprensión, de los estudiantes en 

dichas lecturas.  

 

  En el (2020) Garzón- Guerrero en su trabajo de investigación titulado “ Lectura e 

interpretación de gráficos estadísticos de la prensa escrita en futuros profesores: un estudio 

exploratorio en Italia y Portugal.” analizó las competencias en lectura e interpretación de gráficas en 

estadística de 52 futuros formadores de educación primaria y secundaria de Italia y Portugal ( La mayor 

parte de los participantes eran alumnos que se encontraban  en el último curso de estudios de grado  

y el  resto estaban en los primeros años de un doctorado en Educación ) . El instrumento usado conto 

con dos tipos de gráficos, muy usados en la prensa de cada uno de los respectivos países: los gráficos 

de líneas y los pictogramas, los cuales contenían errores de construcción, además de un cuestionario 

que evaluaba acerca de la comprensión e interpretación de los mismos. El análisis de los resultados es 

de tipo cualitativo y de carácter exploratorio y se realizó un análisis descriptivo de las contestaciones 

a cada pregunta realizada, en los resultados del estudio se evidenciaron carencias en la detección de 

errores y en la modificación de gráficos, además se encontró que los mejores resultados se obtuvieron 

en los gráficos de líneas. En general, se observa un bajo nivel en formación estadística que dificulta la 

correcta lectura y la interpretación crítica de los gráficos estadísticos. 

En el (2001) Guerra, García y Leyva en la investigación que titularon “Aprendizaje de la 

estadística descriptiva en secundaria básica con datos provenientes del consumo de energía” se 

presentaron los resultados de la aplicación de un proyecto sobre el consumo de electricidad 

doméstica. El proyecto tenía por objetivo desarrollar la alfabetización estadística, el razonamiento 

estadístico y el pensamiento estadístico en una muestra de 32 alumnos de noveno grado (entre 13 y 

15 años) de la Escuela Secundaria Básica “Fe del Valle” de Santa Clara, Villa Clara, Cuba. El proyecto, 
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haciendo uso de una metodología activa, oriento el proceso de aprendizaje del estudiante sobre la 

base del estudio de un problema en un contexto real y la evaluación se realizó aplicando descriptores 

de idoneidad epistémica desagregados en cuatro niveles. Durante la ejecución del proyecto se logró 

la participación activa de los estudiantes, la estimulación de actitudes hacia el ahorro de electricidad 

y el uso de entidades estadísticas abstractas que, en conexión con el contexto, permitieron el estudio 

de la realidad abordada. Al finalizar todos los alumnos estaban muy integrados y comprometidos con 

el proyecto. A pesar de que los resultados obtenidos denotan todavía deficiencias en algunos 

estudiantes expresados en el nivel en que se ubicaron como resultado de la evaluación, el desempeño 

de los estudiantes, en sentido general, se puede evaluar de satisfactorio. 

 

Referentes teóricos y conceptuales   

A continuación se presenta algunos elementos teóricos correspondientes a la  resolución de 

problemas ( su  metodología ), el pensamiento matemático y en particular el razonamiento aleatorio 

y/o estadístico, los cuales fundamentan el diseño de la unidad didáctica y el análisis de los resultados 

obtenidos de la implementación de las actividades; es decir, los conceptos claves, teorías y 

metodologías a utilizar en el trabajo para la comprensión del problema, diseño de la propuesta de 

intervención y explicación de los resultados.  

Conceptos básicos sobre resolución de problemas 

En principio es importante mencionar que desde el punto de vista de la implementación de 

los lineamientos curriculares establecidos por el MEN (1998) “La resolución de problemas debe ser 

el eje principal del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la 

enseñanza y parte integral de la actividad matemática”. (p.74) esta mirada plantea que su 

implementación debe de realizarse desde los niveles inferiores (la primaria), y adicionalmente, debe 

de permear el currículo. 



48 

 

 

 

Ahora, cuando se habla de resolución de problemas, es necesario aclarar que la palabra “ 

problema ” tiene diversas interpretaciones, las  cuales dependen del  entendimiento, de la 

comprensión y uso  que la persona  realice de la misma;  la postura que adoptamos no es la de 

realizar ejercicios o tareas rutinarias, hacemos referencia a las ideas de: Polya (1945), Schoenfeld 

(1985) Gaulin (2001) y Mason et al. (2010) entre otros; es decir, a situaciones en contexto real o 

contextos intramatemáticos donde surge la necesidad de reflexionar, indagar, investigar, etc., donde 

la respuesta no es inmediata, donde se requiere un esfuerzo cognitivo ,  metacognitivo y 

consideraciones del orden  afectivo; es decir, para responder, al interrogante planteado, hay que 

pensar mucho y tener una buena disposición. 

 

Para Polya, resolver un problema es encontrar un camino donde no se conocía previamente 

camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el 

fin deseado, que no es alcanzable de forma inmediata utilizando los medios adecuados. MEN (1998, 

pág. 52). 

Polya (1945) plantea un derrotero, basado en heurísticas, que consta de cuatro pasos para la 

resolución de problemas: Comprender el problema, Concebir un plan, Ejecución del plan y una Visión 

retrospectiva, etapas que considera se constituyen en un puente para que el estudiante alcance la 

solución: 

Comprender el problema: En esta etapa el resolutor debe familiarizarse con el problema, 

empezando por la comprensión del enunciado, lo cual implica una lectura detallada del mismo para 

determinar sus partes principales como lo son: los datos, la(s) incógnita(s), las condiciones y su 

relevancia para el problema; es decir,  si son condiciones suficientes, necesarias, que no sean 

redundantes ni contradictorias, además de observar, si  se tiene, la conexión del problema  con   

conceptos ya establecidos. 

Concebir un plan: Una vez determinadas las partes principales, considerar el problema desde 

varios puntos de vista y relacionar estas miradas con lo que se pide encontrar; lo anterior, con el fin 

de idear, para cada una de ellas, un plan de solución; esto se puede lograr   recordando si se ha 
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resuelto un problema parecido, identificando algún esquema que se pueda aplicar y teniendo 

presente, como cabe esperar, que se han de usar los datos y las condiciones del problema 

planteado. 

Ejecución del plan: Se lleva a cabo el plan diseñado para cada una de las estrategias que se 

determinaron como mecanismo para encontrar la solución al problema, comprobando cada paso del 

algoritmo y efectuando en detalle todas las operaciones; en caso de que no se logre una respuesta 

exitosa, importante considerar una pausa y posteriormente, volverlo a retomar.  

Visión retrospectiva: Etapa importante en la que el resolutor verifica su trabajo 

asegurándose de que no ha cometido algún error y que el resultado satisface lo establecido en el 

problema, adicionalmente explora otras alternativas para obtener la solución y examina si su forma 

de proceder corresponde a una estrategia en la resolución de un problema de mayor complejidad. 

En esta etapa se fortalecen, en general, mecanismo para resolver otros problemas   

Seguidamente, Schoenfeld (1985) en el estudio y análisis de las ideas de Polya, las cuales 

considera importantes, advierte en ellas una limitada funcionalidad; plantea que para apoyar en 

forma asertiva a los estudiantes en la solución de problemas se les debe de plantear problemas en 

diferentes contextos y además contemplar las cuatro dimensiones siguientes:  

Recursos: Los cuales corresponden a conocimientos previos, conceptos, formulas, algoritmos 

y en general a procedimientos propios de la actividad matemática.  

Heurística: Concierne a la dimensión cognoscitiva e involucra la realización de esquemas, 

dibujar figuras, recordar problemas relacionados, descomponer el problema en un conjunto de 

situaciones más sencillas, trabajar al revés o bien por ensayo y error, entre otras. 

 Control: Aspecto que corresponde a la dimensión de la metacognición, la cual tiene que ver 

con el monitoreo permanente del problema, la revisión de la estrategia implementada y su 

reemplazo en la medida que se requiera; con lo que la toma de decisiones está presente sobre la 

base de la evaluación del proceso resolutorio. 
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Sistemas de creencias: Comprende las percepciones y arraigos que tiene sobre las 

matemáticas y la solución de problemas los cuales dan lugar al florecimiento de emociones que 

pueden ser tanto positivas como negativas y que influyen drásticamente en la obtención de la 

solución. 

En forma similar, Mason, et al. (2010) inspirado en las ideas de Polya y Shoenfeld además de 

considerar las emociones como aspecto fundamental   de quien resuelve el problema contempla las 

siguientes 3 fases para su solución: 

Fase de entrada: Considerada una de las etapas más importantes y cruciales del problema en 

la medida que se deben de destinar todos los esfuerzos por comprender el problema y establecer un 

plan para abordar la solución 

Fase de ataque: Implementar el plan, comprende el proceso que se asumió para resolver el 

problema y el cual debe de estar permanentemente sujeto a revisión.  

Fase de revisión: También considerada como otra etapa importante en el desarrollo del 

problema, comprende el análisis de los resultados obtenidos lo cual podría conducir al retorno de 

algunas de las etapas anteriores en caso de errores determinados por malos cálculos o bien 

derivados por la falta de comprensión del problema o el surgimiento de preguntas interesantes que 

puedan emerger durante el desarrollo del mismo y que conduzcan a retomar el problema en una 

forma más general.  

Por otro lado, Calvo (2008) en referencia a la implementación de la solución de problemas, 

afirma que: es fundamental que los métodos que se proponen sean aplicados desde la etapa inicial 

de la escolaridad, ya que se deben formar desde pequeños y de este modo los problemas y el 

enfrentarse a ellos sean vistos con naturalidad y parte del trabajo cotidiano en el aula. (p.136). 
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Claramente se transita en una sociedad donde la información, en términos de datos, se 

encuentra al orden del día y cuya dinámica   determinada por motivos de diferente índole: políticos, 

económicos, sociales, culturales, de educación, religiosos, de salubridad, etc.  conduce a toma de 

decisiones que repercuten tanto positivamente como negativamente en las condiciones de vida de 

los ciudadanos que conforman la sociedad de donde  proceden; luego, de esta manera, académicos, 

entidades gubernamentales y no gubernamentales y  algunas instituciones interesadas en el tema 

coinciden en que la formación del ciudadano  de hoy debe de estar a la altura del dominio de 

competencias  que le permita hacer acopio y lectura de esta información, independiente del modo 

en que se presente, ser crítico frente a la misma o bien comunicar claramente, en términos 

estadísticos, una postura ; adicionalmente, en algunos casos, la formación debe de darse en función 

de   individuos capaces de dilucidar  situaciones problemáticas, cuya solución se derive de un estudio 

estadístico de la misma. Lo anterior ha dado lugar a la necesidad de formar al ciudadano, de manera 

que sea estadísticamente culto;  no obstante, en general,  resulta trascendental orientar la  

formación según el tipo de ciudadano que estamos determinando, en el sentido  si se trata de un 

consumidor de datos o bien un productor  de  los mismo; luego  se debe de articular el desarrollo de 

niveles capacitación, según la jerarquía cognitiva correspondiente a:  alfabetización estadística, 

razonamiento y pensamiento estadístico y  los marcos teóricos que se tienen para la enseñanza de la 

estadística,  en especial la guía GAISE, el ciclo investigativo PPDAC y el ambiente para el aprendizaje 

del razonamiento estadístico SRLE.  

 

Estadística 

Son múltiples las definiciones y consideraciones que se tienen para la estadística, algunas de 

las cuales enlistamos a continuación: 
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Según Barnett (1973)“ La estadística es la ciencia que estudia cómo debe de emplearse la 

información y como dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre” 

Para Moore (1991) “La estadística es la ciencia de los datos, los cuales son más que números; 

son números en un contexto y su objeto de estudio es razonar a partir de datos empíricos inciertos”. 

Cambria (1994) “La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de 

colectivo. Está caracterizada por una información acerca de un colectivo o universo, lo que 

constituye su objeto material; un modo propio de razonamiento, el método estadístico, lo que 

constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un ambiente de 

incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final” 

Para Huntsberger, citado en Ruiz (2004), “La palabra estadística a menudo nos trae a la 

mente imágenes de números apilados en grandes arreglos y tablas, de volúmenes de cifras relativas 

a nacimientos, muertes, impuestos, poblaciones, ingresos, deudas, créditos y así sucesivamente”; 

nos obstante,  para Ruiz (2004) la estadística es mucho más que gráficas bonitas y además de 

resaltar su origen milenario hace énfasis en su amplia aplicación en  otras ciencias y áreas del 

conocimiento; adicionalmente  plantea  que  su ausencia daría lugar  a grandes inconvenientes 

dejando sin elementos de juicio a las personas para tomar decisiones en tiempos de incertidumbre. 

 

Según Ruiz (2004) “La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información 

cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al 

análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro”.  

A partir de todas estas definiciones se observa que la estadística es una ciencia que se ocupa 

del estudio de un gran cumulo de datos sujetos a la variabilidad, que encierran información en un 

contexto de interés y cuyo estudio requiere de una estructura propia de razonamiento la cual 

permite conocer, comprender, analizar, interpretar, concluir y tomar decisiones acerca del entorno, 

con el propósito de optimizarlo. 
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La estadística (comúnmente denominada análisis de datos y probabilidad ), dada su 

importancia en el desarrollo de las sociedades, constituye un componente importante en los 

currículos de estudio a nivel mundial; en lo que respecta al sistema educativo colombiano,  se 

observa que se encuentra presente desde el grado 1 hasta el grado 11 y también a nivel 

universitario; adicionalmente su enseñanza y aprendizaje se ve favorecido  por  los avances en 

tecnología y la disponibilidad de gran volumen de datos de diversos orígenes; además del amplio 

cumulo de investigaciones en educación estadística que han determinado constructos de suma 

importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje; caracterización de constructos tales como 

alfabetización estadística,  razonamiento estadístico y el pensamiento estadístico favorecen estos 

procesos. 

Según Martínez y Soto (2019) la estadística adquiere un papel importante en la sociedad 

pues por su mediación se interpretan fenómenos a partir del procesamiento de datos. 

 La estadística no es matemática, de echo constituyen dos tipos de pensamientos distintos; 

no obstante, toda formación estadística, independiente del nivel requiere de cierta fundamentación 

matemática para la determinación de algunos estadísticos e interpretaciones. 

Franklin et al. (2005) establece una diferencia entre estadística y matemáticas; 

fundamentalmente, en la estadística los datos están  atados a la variabilidad mientras que en 

matemática estos se constituyen en valores determinísticos; adicionalmente, en estadística el 

contexto se constituye en un medio imprescindible, mientras que para la matemática resulta una 

aplicación; no obstante, la estadística se apoya en la matemática para abordar la parte cuantitativa 

que es inherente a ella; la teoría de probabilidades constituye uno de sus grandes aportes.  
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Alfabetización Estadística 

Son innumerables las concepciones que se tienen respecto a la alfabetización estadística 

Según Wallman (1993) alfabetización estadística "es la capacidad de comprender y evaluar 

críticamente los resultados estadísticos que impregnan nuestra vida cotidiana, junto con la 

capacidad de apreciar las contribuciones que el pensamiento estadístico puede hacer en las 

decisiones públicas y privadas, profesionales y personales. 

 Para Gal (2002) la alfabetización estadística se describe como la capacidad de interpretar, 

evaluar críticamente y comunicar información y mensajes estadísticos. Gal (2002) considera que la 

alfabetización estadística demanda de una base de conocimientos y una serie de aspectos 

personales para su movilización tales como: Habilidades de alfabetización, conocimiento estadístico, 

conocimiento matemático, conocimiento del contexto, preguntas críticas, creencias, actitudes y 

postura crítica.  

Según estos autores, la alfabetización estadística hace referencia a las competencias básicas 

que requieren los ciudadanos para leer, comprender, analizar, evaluar y criticar datos en cualquier 

contexto;  

 

Razonamiento estadístico  

Al igual que la alfabetización estadística, la conceptualización del razonamiento estadístico 

es rico en aportes y se entiende en su forma más general como la capacidad individual o grupal de 

implementar, a situaciones o fenómenos que lo requieran, los conceptos e ideas fundamentales de 

las estadísticas. 

Para Garfield y Chance (2000) 
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El razonamiento estadístico se puede definir como la forma en que las personas razonan con 

ideas estadísticas y dan sentido a la información estadística. Esto implica hacer interpretaciones 

basadas en conjuntos de datos, representaciones de datos o resúmenes estadísticos de datos.  

Para Garfield el razonamiento estadístico conduce a movilizar conceptos estadísticos 

importantes tales como: distribución, promedio, variabilidad, asociación, incertidumbre, 

aleatoriedad y muestreo, ante la presencia de situaciones que requieran ser estudiadas y analizadas 

estadísticamente. 

 

Pensamiento Estadístico 

Wild y Pfannkuch (1999), consideran el pensamiento estadístico como uno de  los aspectos 

que se deben de alcanzar en la estructura de una persona que se forme en estadística; estima  que  

la enseñanza de la estadística debe  ser promovida mediante la realización de  proyectos a partir de  

un marco para la  resolución de problemas que le  asigne  un sentido  a la experiencia, conduzca a un 

aprendizaje   y adicionalmente sirva de  guía a otros resolutores; estos autores, en su proyecto de 

investigación, identifican y caracterizan un marco de cuatro dimensiones correspondientes al 

pensamiento estadístico: 

1.  Un ciclo investigativo que comprende 5 etapas: el problema, el plan, los datos, el 

análisis y las conclusiones; ciclo que es conocido como ciclo PPDAC. 

2. Un ciclo interrogativo, 

3. Tipos de pensamiento  

4. Disposiciones. 

 Según Wild y Pfannkuch (1999) los aspectos fundamentales que surgen de pensar 

estadísticamente. Es decir, los tipos de pensamiento son: 
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• Reconocimiento de la necesidad de datos: Es decir, los datos son considerados como 

elemento fundamental en toda investigación que contemple una situación en contexto real; 

en este sentido, se desestima la experiencia personal o la evidencia determinada por 

circunstancias anecdóticas. 

• Transnumeración: Considerada como la capacidad de abstraer del contexto real, en 

diferentes formatos, sus características esenciales de tal forma que puedan ser percibidas 

fácilmente; esto puede lograrse al establecer tablas, gráficas, una cantidad representativa, 

etc. En este sentido, resulta fundamental para el análisis estadístico de una situación en 

particular, pasar un conjunto de datos, con cierta representación, a otra que permita 

observar ciertas características que no son observables bajo la representación anterior. 

 

• Percepción de la Variación: Omnipresente, inherente a toda información proveniente de 

actividades del mundo real y que conduce a la incertidumbre afectando la toma de 

decisiones y por lo tanto debe ser tenida siempre en cuenta, estudiada y controlada. 

 

• Razonamiento con modelos estadísticos: Reconocimiento de un cuerpo amplio de modelos 

estadísticos que permite estudiar, desde marcos más genéricos, ciertos aspectos de una 

investigación. 

• Integración de la Estadística y el contexto: Aleación imprescindible en el pensamiento 

estadístico, deben de coexistir, de ahí la importancia de realizar investigaciones con equipos 

interdisciplinarios que faciliten la presencia de estos componentes. 
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Graficas 

Son múltiples los aportes que realizan diversos autores a la definición de gráficas y las 

motivaciones que la hacen relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística, 

entre dichos autores   desatacamos:    Wild y PfannKuch (1999), Friel et al. (2001), Batanero et al. 

(2010) y Batanero (2013). 

     Wild y PfannKuch (1999) considera las gráficas como un elemento pictórico     

fundamental en la representación de los datos de un sistema lo cual permite una mejor 

comprensión del mismo, lo que se constituyen en un componente esencial de lo que denomina 

transnumeración.  

Batanero, Arteaga y Ruíz (2010) señalan que un gráfico estadístico es un objeto semiótico 

complejo, dado que su lectura implica comprender los roles de los diferentes elementos que lo 

constituyen e interpretar la información que encierra. 

Friel et al.  (2001) consideran que los gráficos estadísticos son empleados para comunicar 

gran volumen de información extraída de un contexto real y en forma sucinta.  

Batanero (2013) consideran trascendental la enseñanza de representaciones gráficas, por la 

constante aparición de éstas en los medios de comunicación y en cualquier tipo de informe que 

requiera analizar datos.  

Luego, se observa que las gráficas se constituyen en una herramienta importante para 

captar información de situaciones del mundo real, de amplia implementación y en algunas ocasiones 

de aspecto complejo lo que obliga procesos de enseñabilidad que permitan que los estudiantes 

puedan hacer lectura, interpretación y ser críticos de cara al contexto del cual se derivan. 
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Niveles en la comprensión de un gráfico  

Curcio (1987) señala que la comprensión del gráfico depende de tres factores: (a) los 

conocimientos previos sobre el tema que se representa mediante la gráfica; (b) el conocimiento de 

los conceptos matemáticos involucrados y (c) el conocimiento de los convencionalismos para la 

construcción de los gráficos. Entonces, para comprender e interpretar un gráfico es necesario la 

lectura por separado de cada una de sus partes, hacer interrelaciones entre las variables 

representadas y luego vincularlo con el contexto para producir conclusiones sobre la situación 

estudiada. 

Gerber et al. ( (1995) diferencian siete niveles de comprensión de gráficos, los cuales están 

asociados a las competencias que evidencian los estudiantes para interpretarlos:  

• Nivel 1. Los estudiantes no se centran en los datos, sino que asocian algunas características 

de los mismos a su conocimiento del mundo, generalmente impreciso.  

• Niveles 2 y 3. En estos niveles los sujetos se centran en los datos representados, pero de 

forma incompleta. En el nivel 2 no llegan a apreciar el propósito del gráfico e interpretan 

sólo aspectos parciales de los datos, tales como una de las barras del diagrama de barras. 

En el nivel 3 los estudiantes aprecian el propósito del gráfico y analizan todos los 

elementos uno a uno, pero no llegan a una síntesis global, al no comprender algún 

elemento específico que es clave en la representación. 

• Niveles 4, 5 y 6. Una vez que el estudiante llega a una síntesis global, puede todavía tener 

una interpretación estática de los gráficos, y podemos diferenciar tres niveles diferentes. 

En el nivel 4 los estudiantes son capaces de analizar una a una las variables representadas 

en el mismo gráfico, pero no conjuntamente. En el nivel 5 se comparan varias variables 

representadas en el mismo gráfico. En el nivel 6 los estudiantes usan los gráficos para 
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apoyar o refutar sus teorías. No solo comparan varias variables en el mismo gráfico, sino 

sacan conclusiones generales respecto a una hipótesis.  

• Nivel 7. En el último nivel los estudiantes son capaces de hacer extrapolaciones, y hacer 

predicciones para otros datos no representados en el gráfico.  

 

Friel et al. (2001) definen la comprensión gráfica como las habilidades de los lectores para 

derivar significados de gráficas creadas por otros o por ellos mismos. Los autores y sus 

colaboradores identifican cuatro niveles de comprensión de un gráfico  

 • Leer los datos. Se hace la lectura literal de los valores del gráfico estadístico, no se realiza 

comparaciones ni se produce nueva información. 

 • Leer entre los datos. Se comparan e interpretan los valores del gráfico para producir una 

información no explícita en él. Se buscan relaciones entre las cantidades, y para ello se pueden 

comparar a simple vista o realizar cálculos sencillos. Exige comprender la estructura del gráfico y las 

relaciones contenidas en él. 

 • Leer más allá de los datos. A partir del gráfico se hacen predicciones o inferencias de 

valores a partir de la información mostrada en el gráfico. Requiere la extrapolación de datos, e 

inferir a partir de los valores del gráfico información que está presente de forma implícita en él. Es 

necesario conocer el contexto en que se presentan los datos. 

 • Leer detrás de los datos. Demanda mirar críticamente el uso del gráfico y conectar la 

información gráfica con el contexto. Se evalúan los datos en su contexto, pero además se examinan 

la calidad de los datos, y la metodología usada para su recolección.  

Aoyama (2007) caracteriza 5 niveles lectura de gráficos  

Idiosincrático. El estudiante ubicado en este nivel no puede leer valores o tendencias en el 

gráfico, aportan valores que no corresponden con los que aporta realmente el grafico y no vincula 

algunas de las características extraídas del gráfico con el contexto del cual emergen.  
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Lectura básica de gráficos. Los estudiantes pertenecientes a este nivel pueden leer los 

valores y tendencias en los gráficos, pero no puede interpretarlos en contexto 

Racional/Literal. Los estudiantes que se encuentran en este nivel pueden leer valores y 

tendencias particulares, dan significado en contexto a las características presentes en el gráfico; no 

obstante, no son capaces de proponer interpretaciones opcionales; es decir solo tienen en cuenta 

los significados expresados en la gráfica. 

Crítico.  Los estudiantes ubicados en este nivel pueden leer gráficos y comprender las 

variables que derivan del contexto; pueden evaluar la confiabilidad del significado contextual 

descrito en el gráfico y cuestionar la información presentada 

Formulación de hipótesis y modelado. Los estudiantes de este nivel pueden leer gráficos y 

aceptar y evaluar alguna información presentada. Pueden formar sus propias hipótesis o modelos 

explicativos. En este nivel, los estudiantes actúan como “investigadores” estadísticos activos y no 

solo como receptores de información 

 

En las escalas antes mencionadas, se observan que algunos de sus nivele se corresponden; 

no obstante, la escala Gerber, Boulton-Lewis y Bruce corresponde a una partición más fina del 

intervalo de habilidades presentadas por los estudiantes que describen gráficas, lo que permite 

precisar, la ubicación del estudiante dentro de dicho intervalo en comparación con los niveles 

establecidos por los otros investigadores, motivo por el cual nuestro proyecto contempla esta escala 

de medidas. 

 

Referentes curriculares para la prueba diagnóstica 

Como se comentó en el planteamiento del problema, para tener mayor comprensión de la 

situación a intervenir se analizaron los resultados de la prueba de seguimiento académico realizada 
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por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena a los estudiantes de 

tercer semestre del programa de licenciatura en Educación Infantil tomando como base algunas 

preguntas liberadas de diferentes módulos de razonamiento cuantitativo de las pruebas saber Pro. 

 Para el ICFES (2016), en el marco de la prueba saber pro, el módulo de Razonamiento 

cuantitativo se define como el conjunto de elementos de las matemáticas sean estos conocimientos 

o competencias que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en el contexto social, 

cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.  

Este módulo evalúa competencias relacionadas con las habilidades matemáticas que todo 

ciudadano debe tener, independientemente de su profesión u oficio, para desempeñarse 

adecuadamente en contextos cotidianos que involucran información de carácter cuantitativo o bien 

requieren de objetos matemáticos para su estudio.  

Las competencias evaluadas en el módulo son:  

1. Interpretación y representación: Involucra la comprensión y el tratamiento de piezas de 

información, que pueden corresponder a datos cuantitativos u objetos matemáticos en 

diferentes formatos y la generación de representaciones diversas a partir de ellas.  

2. Formulación y ejecución: Involucra procesos relacionados con la identificación, el 

planteamiento y la solución de problemas que involucran información cuantitativa u 

objetos matemáticos;  lo anterior  implica el planteamiento, uso y evaluación de 

estrategias  para lograrlo; se considera la modelación abstracta de la situación un 

aspecto fundamental de esta competencia, además del dominio  de herramientas 

fundamentales de la aritmética, la geometría, el álgebra, el análisis y la estadística y la 

probabilidad.  

3. Argumentación: Incluye procesos relacionados con la validación de afirmaciones o 

procedimientos de situaciones que involucren datos cuantitativos u objetos matemáticos, haciendo 

uso de elementos propios de la matemática; luego, justificar o refutar resultados, hipótesis o 
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conclusiones que se derivan de la interpretación y de la modelación de situaciones que demandan 

un contexto matemático, haciendo uso de las matemáticas, corresponden a acciones propias de esta 

competencia. 

 

Como conclusión del presente capítulo, podemos destacar que la sociedad actual demanda 

ciudadanos formados en estadística debido a la gran cantidad de datos y sucesos que presentan gran 

variabilidad. Las indagaciones bibliográficas dan muestra de que muchos investigadores como:  

Moor, Wild, Pffankuch, Curcio Gerber, Bouton - Lewis, Bruce, Batanero, Estrella, entre tantos, 

además de organismos multilaterales como: la ONU, la UNESCO, OCDE y asociaciones académicas  

como: la  Asociación Internacional para la educación estadística, la Asociación Americana de 

Estadística , la Asociación Matemática de América y el  Consejo Nacional de Profesores de 

Matemáticas  (AISE, ASA , MAA y NCTM por sus siglas en inglés, respectivamente), han dedicado 

esfuerzos por contribuir al desarrollo de la educación  de esta disciplina con el propósito de suplir 

esta necesidad. 

Los resultados de las investigaciones dan muestra del gran interés por la comunidad 

científica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística y se ha venido construyendo 

un amplio acerbo teórico, que permite que en la actualidad se cuente con una gran cantidad de 

constructos teóricos, caracterizaciones y modelos estadísticos   que resultan siendo piedra angular 

en dichos procesos. 

A pesar de todo esto, son limitados los trabajos orientados a la construcción de unidades 

didácticas que permita a los docentes y docentes en formación generar o aplicar estrategias que les 

ayuden con el mejoramiento de sus prácticas de aula;  es así como muchos investigadores 

concuerdan que si bien es cierto se han venido desarrollado muchas investigaciones aún queda 

mucho trabajo por realizar de tal manera que se facilite la labor de los docentes y se les permita 

abordar, de mejor manera los procesos de enseñanza de la estadística;  Alsina ( 2017) considera que 
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la incorporación de estos nuevos contenidos no ha venido acompañada, en la mayoría de ocasiones, 

de las orientaciones necesarias para poder ser enseñados de forma eficaz en el aula, el cual es el 

propósito de la presente intervención.  

 

Capítulo 3. Metodología  

 

El enfoque utilizado en esta investigación es cualitativo. Pita Fernández y Pértegas Díaz 

(2002) consideran: la investigación cualitativa evita la cuantificación. Este tipo de investigación 

conduce a registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas, en contextos estructurales y 

situacionales, tratando de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica; más específicamente corresponde al tipo de investigación- acción 

participativa (IAP) 

Cendales (1994) define la IAP como una propuesta metodológica que forma parte de una 

estrategia que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas; en este 

sentido, no busca solamente describir los problemas, sino generar conjuntamente con la comunidad 

los conocimientos necesarios para definir las acciones que estén en la línea de cambio y la 

transformación. 

Diseño metodológico 

Comprende 4 etapas: 

1. Etapa de exploración. 

2. Etapa de diseño 

3. Etapa de Implementación  

4. Etapa de evaluación 
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Figura 14. Etapas de la propuesta según el diseño de investigación acción.  

Nota: El diagrama representa la etapa de exploración o situación a intervenir: 

 

Este proyecto de intervención es el resultado  de la reflexión del equipo investigador  sobre 

las problemáticas observadas desde  la experiencia docente, en donde se han identificado algunos 

fenómenos o hechos específicos como lo es el  bajo desempeño de los estudiantes del programa de 

licenciatura en preescolar y licenciatura en educación infantil de la Universidad del Magdalena en las 

pruebas  que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) , Saber Pro, en 

particular en temas que involucran el conocimiento estadístico y que se suma al acopio de  

información  producto de la revisión de libros, tesis de maestría y doctorado y artículos teóricos y de 

investigación sobre procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística. 

 

Adicionalmente, en aras de generar contraste entre las experiencias previas, producto de la 

docencia, la información que aporta las revisiones teóricas y el nivel de desempeño del grupo a 

intervenir se plantea una prueba inicial o diagnóstica como soporte a la identificación y definición 

del problema o situación a intervenir. 

Etapa de diseño o propuesta de intervención 

 Partiendo de la base del análisis del respectivo estudio del problema desde diferentes 

aristas:  revisión bibliográfica, resultados en pruebas nacionales y prueba diagnóstica, se diseña una 

unidad didáctica centrada en planteamiento y resolución de problemas con el propósito de 

favorecer el desarrollo de los modos fundamentales del razonamiento estadístico: reconocimiento 

de la necesidad de datos, transnumeración y reconocimiento de la variabilidad. 

Exploración
Situación a intervenir

Diseño
Propuesta de 
Intervención

Implementación
Trabajo de campo

Evaluación
Conclusiones y 

mejora
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Para efectos de la revisión bibliográfica se consultaron base de datos como: EBSCO host , 

Dialnet, repositorio de la universidad de los Andes, buscador tayrona de la universidad del 

Magdalena , considerándose, para ciertos documentos, un rango de fechas desde el 2012 hasta el 

2022 y el   uso de palabras claves tales como: Enseñanza de la estadística, Didáctica de la estadística; 

Razonamiento estadístico y Pensamiento estadístico, statistical thinking, statistical reasoning,  

resolución de problemas.  

         La unidad didáctica cuenta con tres actividades las cuales fueron programadas para ser 

desarrolladas en tres secciones de clase, cada una de dos horas de duración, a un total de 24 

estudiantes del III semestre del programa de licenciatura infantil de la Universidad del Magdalena y 

su diseño obedece al cumplimiento de los objetivos trazados bajo la metodología basada en la 

resolución de problemas. 

Figura 15. Proceso de construcción de las actividades 

 

 Nota: El diagrama representa como se desarrolla el proceso de construcción de actividades. 

Cada actividad cuenta con una serie de tareas tendientes a poner en movilidad algunos de los 

modos fundaménteles del pensamiento estadístico: reconocimiento la necesidad  de datos, 

transnumeración y el reconocimiento de la variabilidad como factor  omnipresente  en las mediciones;  

Aprendizaj
es 

esperados 

• Aprendizajes perdurables, lo que el estudiante se lleva 
consigo al finalizar la actividad 

Formas de 
evaluación 
y evidencia 
aceptable 

• Tareas de evaluación basadas en la resolución de problemas 
que constituyen la evidencia del logro del aprendizaje 

Experiencia 
de 

aprendizaje

• Estrategia para la consolidación del conocimiento y el logro 
de los aprendizajes esperados 
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además, contempla una encuesta cuyas preguntas  invitan al estudiante a reflexionar en torno a las 

aptitudes presentes en la realización de las tareas; específicamente, en lo que tiene que ver con el 

dominio  de los saberes previos que se  demandan , la identificación de debilidades y fortalezas para 

su ejecución y  el reconocimiento,   de los aspectos de las tareas,  que consideran   más sencillos y de 

mayor dificultad  para su comprensión. 

La primera actividad consiste en una serie de preguntas respecto al titular, que apareció en la 

revista de circulación nacional Semana: Dólar disparado: ¿Cuánto por el mundo ?, ¿Cuánto por 

Petro?; las preguntas invitan al estudiante a la interpretación de la misma y poner en movilidad uno 

de los modos fundamentales del pensamiento estadístico como lo es el reconocimiento de la 

necesidad de datos y la identificación de posibles fuentes para su adquisición.  

La segunda actividad está conformada por tres tareas cada una con propósitos distintitos en 

cuanto al modo fundamental a implementar, a saber: 

La tarea 1, explora elementos fundamentales de la alfabetización estadística, las preguntas 

planteadas invitan al estudiante a realizar una lectura detallada del articulo con el fin de poderlo 

evaluar críticamente, al mismo tiempo que lo conduce a una revisión de las consideraciones que 

realizó en la actividad 1, en la que únicamente contaba con el titular del artículo. 

La tarea 2, fue planteada con el propósito de explorar los niveles de lectura de gráficos y la 

capacidad de los estudiantes para percibir uno de los modos   fundamentales del pensamiento 

estadístico como lo es la variabilidad y sus posibles causas. 

La tarea 3, fue concebida con el propósito de que el estudiante realizará transnumeración.  

 

La tercera y última actividad fue creada con el propósito de valorar el progreso de los 

estudiantes en cuanto al dominio de los modos fundamentales del pensamiento estadístico en 

particular los modos de transnumeración y reconocimiento de la variabilidad. 
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Etapa de Implementación – trabajo de campo. 

La unidad didáctica se implementa en tres sesiones de clases, cada una de duración de 2 

horas en las cuales comprenden tres momentos que permiten el uso óptimo del recurso tiempo.  

Momentos de la clase 

Cada sesión se desarrolla en tres momentos que articulan la actividad pedagógica en el aula:  

Apertura-Desarrollo-Cierre.  

 

Figura 16. Momentos de la clase 

 

Nota: El diagrama representa el orden en que se ejecutan los momentos de la clase. 

Durante el momento de apertura se  da a conocer el propósito de la actividad, en ella se 

busca : activar la disposición de los estudiantes, captar su interés , generar la motivación para 

avanzar en el aprendizaje, tener una visión preliminar de lo que se va a realizar y activar los saberes 

previos; luego se pasa al momento de desarrollo, instante donde se busca procesar la  información, 

focalizar la atención en el  nivel de aprendizaje deseado; es el instante  donde  se implementan  las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje  conducentes a orientar el conocimiento y  su 

implementación. Finalmente se llega al momento de cierre donde se da paso a la evaluación 

formativa, en este momento se debe revisar y resumir lo aprendido, transferir aprendizaje, volver a 

motivar concluir y cerrar la sesión. En este proceso la evaluación es continua y se da en cada uno de 

los momentos de la clase. 

  

Momento 
de apertura

Momento 
de 

desarrollo

Momento de 
valoración y 

cierre
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Capítulo 4. Resultados, Análisis Y Evaluación De La Propuesta De Intervención  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la implementación de la unidad 

didáctica, la cual tiene por  objetivo  favorecer el desarrollo del razonamiento estadístico en 

estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena. En esta unidad, 

cada una de las actividades implementadas ha sido analizada a la luz de los modos fundamentales de 

razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de comprensión y lectura de 

gráficos de Gerber et al. (1995).   

 

Análisis de los resultados de la implementación de la Actividad No 1 Exploración de Saberes 

previos 

La Actividad No 1, fue diseñada con el propósito de  explorar los saberes previos de los 

estudiantes, por consiguiente se constituye en una herramienta fundamental  para el proyecto de 

intervención; lo anterior,   en la medida que permite que  el docente se percate   de la base   

conceptual y procedimental con que cuentan los estudiantes , además de sus falencias; lo cual le 

permite  generar espacios de fortalecimiento  que redundan en condiciones académicas favorables 

para afrontar las tareas y avanzar  en forma más segura hacia el objetivo trazado. 

 

La actividad contó con 8 preguntas abiertas, cada una diseñada a partir de las 8 preguntas 

que constituyen el componente aleatorio del componente de razonamiento cuantitativo de la 

prueba diagnóstica, que  fue implementada a los estudiantes de III de la Facultad de Ciencias de la 

Educación durante  el periodo 2021-2.  
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Las preguntas abiertas tenían como finalidad explorar el razonamiento estadístico de los 

estudiantes. Por simplicidad, se etiquetaron  como Pregunta  No 1, No 2, No 3, No 4 , No 5, No 6, No 

7, No 8  las cuales entran en correspondencia biyectiva  con las Preguntas No 1, No 4, No 5, No 6 , No 

7, No 8, No 18, y   No 19 , respectivamente.  

 

La actividad se aplicó a 22 estudiantes de IV semestre del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil. 

 

A continuación, se analizan las soluciones propuestas por los estudiantes para esta actividad 

en aras de identificar sus competencias en función de sus procesos de pensamiento aleatorio a la luz 

de los modos fundamentales del razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999)  y el modelo 

de comprensión y lectura de gráficos de Gerber et al. (1995)  

 

Pregunta No 1 

En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El 

siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. 

 

De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país 

es joven? Justifique 

 

En esta pregunta, 10 de los 22 estudiantes que presentaron la prueba respondieron de 

manera correcta utilizando desarrollos que evidencian el reconocimiento de la información 
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presentada en el gráfico lo cual los ubica, de acuerdo a la caracterización realizada por  Wild y 

Pfannkuch (1999) en la dimensión 2 del pensamiento estadístico, más específicamente en el modo 

fundamental del razonamiento estadístico, reconocimiento de la necesidad de datos; 

adicionalmente se observa que los estudiantes utilizan la información   presente en los gráficos para 

apoyar o refutar sus teorías, además de  comparar varias variables en el mismo gráfico , desempeño  

que los sitúa en el nivel 6 de lectura de gráficos  en la escala de Gerber et al. (1995). 

 

La siguiente imagen corresponde a la solución de un estudiante en particular.   

Figura 17. Solución de la pregunta 1. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 1, realizado por un estudiante. 

 

Este estudiante extrae la información que considera relevante para el problema, asigna a 

cada rango de edades el porcentaje de la población que le corresponde y reconoce y da importancia 

al orden determinado por el porcentaje de población que conforma cada uno de los intervalos de 

edades que se encuentran definidos en el problema; adicionalmente, se percata de no contar con 

información suficiente que le permita determinar lo requerido. Por otro lado, resulta importante 
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resaltar, en el estudiante, el deseo de representar simbólicamente la información dada, dando 

muestra de habilidades en   transnumeración;   sin embargo, se debe de señalar que el estudiante 

comete errores en la redacción, usando notación no apropiada; no obstante, tales equivocaciones 

no afectan su forma de razonar y puede encontrar la solución correcta al problema. 

 

Seguidamente se relacionan los comentarios del estudiante y su respectivo análisis: 

“ Joven = > o = 30  ” . Con esta anotación se valora, en el estudiante, el intento por 

representar en forma simbólica la definición empleada en el problema de ser joven. Es de anotar 

que el estudiante cometió un error de notación al no escribir correctamente el símbolo “menor que 

” ;  adicionalmente, no usa la notación que corresponde  al símbolo “menor o igual ” , no usa el signo 

igual de manera apropiada y no propone  una representación para la edad de las personas.  

 

 “ 0 – 20 = 20 %, este es el dato menor ”.  Con este comentario el estudiante hace referencia 

al hecho de que las personas con edades comprendidas en el intervalo de  0  a 20  años constituyen  

el porcentaje más  bajo de la población; es decir, la población de 0 a 20 años es la más pequeña 

comparada con la población que conforman cada uno de los otros  intervalos de edades definidos. 

  

“ 21 – 35 = 45%, este es el dato mayor pero no es posible decir que corresponde a que la 

mayoría son jóvenes ya que hay edades de 30 a 35 ”. Con esta afirmación, el estudiante manifiesta 

que el mayor porcentaje de la población se encuentra en el intervalo de edades comprendido entre 

21 y 35 años y que este intervalo se encuentra conformado tanto por personas jóvenes como por 

personas que no lo son, adicionalmente señala que no se cuenta con información que permita 

establecer la fracción de dicho intervalo que corresponda a jóvenes o bien a no jóvenes. 
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“ 36 – 99 = 35%, las edades más altas corresponden a un dato mayor de 0 – 20 ”. Con esta 

afirmación el estudiante está señalando que en este rango se ubican solo personas consideradas no 

jóvenes y de mayor edad; adicionalmente, resalta que esta población de personas supera 

porcentualmente al grupo de personas con edades entre 0 y 20 años. 

 

Hasta este punto del desarrollo realizado por el estudiante en la búsqueda de la solución, el 

estudiante deja claro el reconocimiento y la importancia del orden establecido por la cantidad de 

personas que pertenece a los diferentes intervalos de edades definidos para el problema; es decir, 

tiene claro que: 

% de personas en el intervalo [0,20] < % de personas en el intervalo [36,99] <  % de personas 

en el intervalo [21,35]. 

 

Por último el estudiante concluye:  

“No es correcto afirmar que la mayoría son jóvenes ya que entre 21 y 35 puede haber 

mayores personas entre 30 a 35 ” . Según este comentario y aun cuando no hay 100%  de claridad en 

lo que quiere expresar en la afirmación “ puede haber mayores personas entre 30 a 35 ”; se 

evidencia que el estudiante reconoce que hace falta información que le permita determinar,  en el 

intervalo [21,35], que porcentaje del 45% corresponde a jóvenes y  que porcentaje corresponde a no 

jóvenes ; luego, dada esta carencia, no existe la  posibilidad de sumar respectivamente  estos 

porcentajes a los porcentajes  que correspondan  al intervalo  enteramente constituido por personas 

jóvenes, intervalo [0,20] ,  y al intervalo de personas enteramente  conformado por personas no 

jóvenes, intervalo de [36,99] ;   lo anterior  no le permite establecer un orden definitivo entre estas 

dos categorías, jóvenes y no jóvenes; luego  concluye  que no es posible afirmar que la mayoría de la 

población de ese país es joven. 
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En consecuencia, encontramos según el análisis del problema y  la solución planteada por el 

estudiante, que este se ubica en los modos de pensamientos de “Reconocer la necesidad de los 

datos” y de “transnumeración” de Wild y Pfannkuch (1999) debido a que el estudiante comprende y 

se basa en la evidencia proporcionada por los datos y la  gráfica ;  adicionalmente realiza 

transformación de la información.  De igual manera, de acuerdo con el modelo de comprensión y 

lectura de gráficos de Gerber et al. (1995), este estudiante se encuentra en el Nivel 6 debido a que 

usa los gráficos para apoyar o refutar sus teorías y adicionalmente evidencia capacidad de poder 

comparar varias variables en el mismo gráfico.  

 

Es de anotar que este estudiante, muy a pesar de utilizar una notación no apropiada al hacer 

referencia a los intervalos y los porcentajes que les corresponden, razona estadísticamente y 

matemáticamente en forma correcta y pudo realizar bien el ejercicio.  

 

Por otro lado, 3 estudiantes de los que presentaron la prueba llegaron a la conclusión 

correcta; sin embargo, los argumentos expuestos para obtener dicha solución no lo fueron. Este 

grupo de estudiantes se ubican en el Nivel 3 del modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y 

lectura de gráficos, debido a que son capaces de apreciar el propósito del gráfico, pero no llegan a 

una síntesis global al no comprender algún elemento específico que es clave en la interpretación. 

Por lo anterior, no es posible considerar que estos estudiantes hayan alcanzado el modo de 

pensamiento de “Reconocer la necesidad de los datos” según Wild y Pfannkuch (1999). 

 

En la siguiente imagen se ilustra una de las soluciones planteadas por un estudiante de este 

segundo grupo.  

 

Figura 18. Solución de la pregunta 1. 
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Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 1, realizado por un estudiante. 

 

En este ejercicio el estudiante presenta una serie de cálculos, que le permiten determinar, 

aun cuando en forma errónea, los porcentajes de personas jóvenes y no jóvenes; resultados que 

determinan un orden con el cual soporta su conclusión. 

 

20% + 45% = 65% 

45%  2 = 22,5% 

65% - 22,5% = 42,5%  edades entre 0 a 30 años. 

35% + 22,5% = 55,5%  edades entre 31 a 99 años. 

Conclusión: “No, puesto que el porcentaje que el porcentaje de personas mayores es más 

alto ”. 

 

Se observa, en la conclusión,  que aun cuando ciertamente no es correcto afirmar que la 

mayoría de esa población es joven, el argumento usado no es el correcto, en la medida que se 

obtiene a partir de un orden que surge de una consideración apócrifa; como lo es,  asumir que el 
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50%  de las personas de la población que se encuentran en el intervalo de edades [21,35] son 

jóvenes y el 50% restante no lo son; esta interpretación que se  realiza del procedimiento del 

estudiante, se tiene sobre la base de las operaciones realizadas por el estudiante. 

 

En este problema,  los cálculos permiten observar   que el estudiante inicialmente  

determina el  porcentaje de la población con edades comprendidas en el intervalo   [ 0 ,35] , de esta 

manera define  una nueva categoría de intervalo,  el cual  incluyen a todas las personas jóvenes y 

posiblemente cierto  volumen  de personas consideradas no jóvenes, las cuales  provienen, 

eventualmente, de las que están presentes en el intervalo de edades [21,35];  posteriormente, el 

estudiante asume  información que no es suministrada por el problema,  al considerar que del 45% 

de las personas de la población que tienen edades entre los 21 y los 35 años, la mitad corresponde a 

personas jóvenes y la otra mitad a personas que no lo son;  es decir, el 22,5% de las personas de la 

población tendrían edades entre los 21 y los 30 años y el otro 22,5%  de las personas de la población 

tendrían edades entre los 31 y los 35 años;  luego  procede sustrayendo este último porcentaje 

asumido,  del porcentaje  correspondiente al nuevo intervalo de edades construido,  para   deducir el 

porcentaje total de personas jóvenes y  posteriormente, este último porcentaje, lo adiciona al 

porcentaje de personas que  se encuentran en el intervalo [31,99], claramente conformado por 

personas  que  no son  jóvenes , para obtener,  el porcentaje total de personas que  no lo son;  de 

esta manera, el estudiante obtiene de manera incorrecta  los porcentajes  que le permiten 

establecer el  orden  sobre el cual argumenta su conclusión. 

 

Finalmente, 9 estudiantes de los 22 estudiantes que presentaron la prueba respondieron de 

manera incorrecta esta pregunta. Luego de la revisión exhaustiva de sus soluciones, se puede 

concluir que este grupo de estudiantes se ubican en el Nivel 1 del modelo de Gerber et al.  ( (1995) 

de comprensión y lectura de gráficos, debido a que no se centran en los datos y no comprenden la 
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información suministrada en el gráfico. Adicionalmente, no es posible considerar que estos 

estudiantes hayan alcanzado el modo de pensamiento de “Reconocer la necesidad de los datos” 

según Wild y Pfannkuch ( (1999) debido a que no son capaces de comprender la evidencia 

suministrada por los datos y las gráficas. 

 

La siguiente imagen corresponde a la solución planteada por un estudiante perteneciente a 

este grupo de estudiantes que respondió de manera incorrecta.  

 

Figura 19. Solución de la pregunta 1. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 1, realizado por un estudiante. 

 

“Si, ya que en el diagrama se nota que las personas de 0 a 20 tienen un 20% y sumado con 

las personas entre los 21 y 35 años son un 45% por lo tanto la suma de ambos nos indica que la 

mayoría son menores o iguales a los 30 años que es lo que se considera joven a una persona en el 

país.” 
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El estudiante asumió que el 45% de las personas de la población, que tienen edades entre 

los 21 y los 35 años, todos son jóvenes; es decir, que todas las personas en dicho intervalo  tienen 

edades menores o iguales a los 30 años, desconociendo la capacidad del  intervalo  de poder   

albergar tanto  personas jóvenes como  personas que no lo son y , al mismo tiempo, no contemplar 

que se adolece de información que permita  determinar el porcentaje de la población que 

corresponde a cada una de estas dos categorías ( jóvenes, no jóvenes ).  

 

Por lo anterior, este estudiante se ubica en el Nivel 1 del modelo de Gerber, Boulton-Lewis y 

Bruce (1995) de comprensión y lectura de gráficos, debido a que no se centran en los datos y no 

comprenden la información suministrada en el gráfico.  

 

 

Pregunta No 2 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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A qué se debe que en la gráfica el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 

nunca es menor que el del mes inmediatamente anterior. Explique. 

 

 

En esta pregunta, 12 de los 22 estudiantes que presentaron la prueba, respondieron de 

manera correcta haciendo uso de argumentos válidos que sustentan su respuesta. Por lo que 

podemos concluir que este grupo de estudiantes han alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos” según Wild y Pfannkuch ( (1999) debido a que 

son conscientes de que la experiencia personal o la evidencia de tipo anecdótico no es fiable por lo 

que se basan en la evidencia proporcionada por los datos y los gráficos. 

 

Así mismo, de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de 

gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran en el Nivel 5 debido a que comparan varias 

variables representadas en un mismo gráfico  

 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar esta 

tarea.  
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Figura 20. Solución de la pregunta 2.  

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 2, realizado por un estudiante. 

“Se debe a que en cada mes se invierte y eso se va sumando dado a que la gráfica muestra 

los porcentajes de ejecución acumulados, nunca se tendrá que este porcentaje de ejecución sea 

menor”  

 

El estudiante pone en manifiesto que comprende la gráfica y los datos suministrados en la 

misma, por lo que responde a través de argumentos válidos lo que se plantea en el problema. 

 

Por otro lado, 10 de los 22 estudiantes que presentaron la prueba, respondieron de manera 

incorrecta evidenciando que se encuentran en el Nivel 1 de acuerdo con el modelo de Gerber et al. 

(1995) de comprensión y lectura de gráficos. Esto se debe a que no se centran en los datos, sino que 

asocian algunas características de los mismos a su conocimiento del mundo, generalmente 

impreciso. Así mismo, este grupo de estudiantes no han alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos” según Wild y Pfannkuch (1999) debido a que no 

se basan en la evidencia proporcionada por los gráficos.  

 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar esta 

tarea.   
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Figura 21. Solución de la pregunta 2. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 2, realizado por un estudiante. 

 

“Esto es gracias a que la cantidad de acumulados cada mes va en aumento, ya que cada mes 

que avanza se acumula más y más dinero en el sector salud.” 

 

El estudiante deja en evidencia que no comprende la gráfica y los datos suministrados en la 

misma, por lo que responde a través de argumentos inválidos lo que se plantea en el problema. 

 

Pregunta No 3 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, estime la 

cantidad de dinero que se invertirá en el sector salud hasta ese mes. Justifique su respuesta. 

 

En esta pregunta 16 estudiantes, de los 22 que presentaron la prueba respondieron de 

manera correcta haciendo uso de procedimientos adecuados. Este grupo de estudiantes han 

alcanzado un modo de razonamiento estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos” según 

Wild y Pfannkuch (1999) debido a que responden basados en la evidencia proporcionada por los 

datos y los gráficos. 

Así mismo, de acuerdo con el modelo de Gerber et al.  (1995) de comprensión y lectura de 

gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran en el Nivel 7 debido a que son capaces de hacer 

extrapolaciones y hacer predicciones para otros datos no representados en el gráfico. 

 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar esta 

tarea.  

 

Figura 22. Solución de la pregunta 3. 
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Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 3, realizado por un estudiante. 

 

3,65 billones (en total) 

Octubre  70% 

70 𝑥 3,65

100
=  2,55 

R/ Esta sería la cantidad de dinero invertida hasta ese mes.  

 

 En la imagen se observa que el estudiante identifica claramente que el presupuesto de 

inversión total en el sector salud para el año 2013 es de 3,65 billones de pesos, a partir de este dato 

emplea un procedimiento usual para determinar el porcentaje o bien el estudiante tiene claro el 

concepto de porcentaje como fracción y lo emplea para obtener el 70 % que corresponde al 

porcentaje acumulado que sea invertido a octubre de 2013, obteniendo finalmente 2,55 billones. 

 

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento se enmarca al de un estudiante que se 

encuentra en el Nivel 7 de nivel de lectura y comprensión de gráficos del modelo de Gerber et al. 

(1995) y que ha alcanzado un modo de razonamiento estadístico de reconocer la necesidad de los 

datos según Wild y Pfannkuch (1999). 
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En contraste, 6 estudiantes no respondieron de manera correcta esta pregunta, 

evidenciando que se encuentran en el Nivel 1 de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) de 

comprensión y lectura de gráficos. Esto se debe a que no se centran en los datos suministrados por 

la gráfica. Así mismo, este grupo de estudiantes no han alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos” según Wild y Pfannkuch ( (1999), debido a que 

no se basan en la evidencia proporcionada por los gráficos.  

 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar esta 

tarea.  

Figura 23. Solución de la pregunta 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 3, realizado por un estudiante. 

 

5 meses  enero – mayo  1,66 billones 

5 meses  junio – octubre  1,66 billones 

1,66 + 1,66 = 3,32 billones  Invertirán hasta el mes de octubre.  

 

A través del procedimiento que exhibe el estudiante se identifican algunas consideraciones 

erróneas. El estudiante asume que como la gráfica indica que se ha invertido 1,66 billones en los 

primeros 5 meses del año, este ejecución se sostiene en el tiempo y será la misma en los próximos 5 
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meses; es decir, supone que al cabo 5 meses la inversión será la misma; lo cual se evidencia en la 

suma que plantea para obtener lo invertido hasta el mes de octubre; el estudiante no contempla la 

información suministrada en  el problema. 

Pregunta No 4 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en comparación 

con el mes anterior, fue del 7%.   

De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos:  

paso 1) restar de 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

paso 2) dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 1;  

paso 3) sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 

2013. 
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Indique qué representa el porcentaje estimado luego de realizar estos pasos. Justifique su 

respuesta.  

 

En este problema se encontró que 14 de los 22 estudiantes que presentaron la prueba 

respondieron de manera correcta desarrollando procesos de solución donde se observa que según 

Wild y Pfannkuch ( (1999) este grupo de estudiantes se encuentran en el modo de razonamiento 

estadístico de “Transnumeración”, este término indica la comprensión que surge al cambiar la 

representación de los datos, es decir, logran pasar de una representación gráfica o tabular a 

numérica y realizan operaciones que permite extraer información de los resultados.  

 De igual manera, de acuerdo con el modelo de Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) de 

comprensión y lectura de gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran en el Nivel 6 debido a 

que usan los gráficos para apoyar o refutar sus teorías, además, comparan varias variables en el 

mismo gráfico.  

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar este 

problema.  

 

Figura 24. Solución de la pregunta 4. 
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Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 4, realizado por un estudiante. 

 

Nótese que el estudiante realiza de manera correcta la secuencia de pasos suministrado por 

la tarea siendo capaz de pasar de una representación gráfica o tabular a numérica y a su vez realiza 

operaciones que le permite extraer información de los resultados. Lo anterior ratifica que este 

estudiante ha alcanzado un modo de razonamiento estadístico de Transnumeración según Wild y 

Pfannkuch ( (1999). 

Por otro lado, se encontró que 8 de los 22 estudiantes no respondieron la pregunta o lo 

hicieron de manera incorrecta; sin embargo, dentro de este grupo podemos identificar a 3 

estudiante que realizaron de manera correcta las operaciones propuesta en  la secuencia de pasos 

dada por el    problema sin lograr responder la pregunta planteada. Lo anterior, permite concluir que 

según Wild y Pfannkuch ( (1999) este grupo de estudiantes no han alcanzado el modo de 

razonamiento estadístico de “Transnumeración”, debido a que carecen de comprensión cuando se 

cambia la representación de los datos. De igual manera, de acuerdo con el modelo de Gerber, 

Boulton-Lewis y Bruce (1995) de comprensión y lectura de gráficos, este grupo de estudiantes se 
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encuentran en el Nivel 2 debido a que no llegan a apreciar el propósito del gráfico e interpretan solo 

aspectos parciales de los datos. 

 

La siguiente imagen corresponde al procedimiento de uno de los estudiantes de este último 

grupo.  

Figura 25. Solución de la pregunta 4.  

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 4, realizado por un estudiante. 

 

Podemos observar que el estudiante realiza correctamente las operaciones que se indican 

en la secuencia de pasos, sin embargo, no comprende el significado de estas operaciones.  

 

Pregunta No 5 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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Represente gráficamente el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002-

2012, en cada mes. ¿De qué otra manera se puede representar? Justifique. 

 

De los 22 estudiantes que presentaron la prueba, 7 estudiantes pudieron graficar de manera 

adecuada los datos correspondientes al porcentaje de ejecución mes a mes correspondiente al 

periodo 2002-2012, aunque en la mayoría de los casos no especificaron otra manera de representar 

los datos en cuestión. Este grupo de estudiantes han alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de “Transnumeración” según Wild y Pfannkuch (1999), debido a que logran pasar de una 

representación gráfica o tabular a numérica, y viceversa, y realizan operaciones que les permiten 

extraer información de los resultados. Así mismo, de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) 

de comprensión y lectura de gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran en el Nivel 7 debido a 

que son capaces de hacer extrapolaciones y hacer predicciones para otros datos no representados 

en el gráfico. 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar esta 

tarea.  

 

Figura 26. Solución de la pregunta 5. 
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Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 5, realizado por un estudiante. 

 

En esta imagen podemos observar que el estudiante calcula el porcentaje de ejecución de 

cada mes mediante la diferencia entre el promedio acumulado correspondiente a cada mes y el 

promedio acumulado correspondiente al mes inmediatamente anterior; posteriormente,  con los 

datos obtenidos para cada mes, construye un diagrama de barras ,ubicando en el eje horizontal la 

variable correspondiente al mes del año y en el eje vertical el porcentaje de ejecución. Es evidente 

que el estudiante convierte una representación gráfica o tabular a una numérica y viceversa y 

además realiza operaciones que le permite extraer información de los resultados; por lo anterior, 

como se mencionó anteriormente, este estudiante ha alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de Transnumeración según Wild y Pfannkuch (1999) y el Nivel 7 del modelo de Gerber et 

al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos. 
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Por otro lado, notamos que 15 de los 22 estudiantes no lograron construir una 

representación gráfica adecuada de los datos correspondientes al porcentaje de ejecución para cada 

mes durante el periodo 2002-2012. Es de mencionar, que si bien hubo algunos intentos de dar 

respuesta a lo solicitado, no hubo manifestación de algún modo de razonamiento estadístico según 

Wild y Pfannkuch (1999) o de algún nivel de lectura de comprensión de gráficos de acuerdo con el 

modelo de Gerber et al. (1995). Seguidamente se muestra la siguiente imagen que corresponde a la 

solución de uno de los estudiantes que hacen parte de este grupo.   

Figura 27. Solución de la pregunta 5. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 5, realizado por un estudiante. 

La anterior imagen da muestra de que el estudiante no comprendió lo planteado en la 

pregunta, realizando un esbozo de una gráfica que no corresponde a los datos que se le solicitan.  

 

Pregunta No 6 
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En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje 

del presupuesto del sector salud de la última década.  

¿Qué información adicional a la de la gráfica se requiere, para poder determinar si al 

finalizar el año 2013 esta proyección se cumpliría? 

 

En este problema se encontró que de los 22 estudiantes que presentaron la prueba, 8 

estudiantes respondieron de manera correcta, lo que indica que han alcanzado un modo de 

razonamiento estadístico de “Percepción de la variación”, según Wild y Pfannkuch (1999) este grupo 

de estudiantes buscan explicaciones y causas para la variación y realizan inferencias y predicciones. 

De igual manera, de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de 

gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran en el Nivel 6 debido a que usan los gráficos para 

apoyar o refutar sus teorías, además, comparan varias variables en el mismo gráfico.  
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A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar este 

problema.  

 

Figura 28. Solución de la pregunta 6. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 6, realizado por un estudiante. 

 

“El gasto que se dio desde mayo hasta el mes de diciembre. No sabemos si se mantuvo o 

disminuyó el gasto.” 

 

Con esta respuesta, el estudiante pone en manifiesto que comprende que es necesario 

conocer el porcentaje de ejecución desde mayo a diciembre de 2013 para poder determinar si se 

cumple la proyección, adicionalmente comprende que este porcentaje de ejecución presenta un 

comportamiento variable y con la información suministrada por la gráfica no es posible determinar si 

se cumple la proyección.  

 

Como se indicó anteriormente, esto nos permite concluir que ha alcanzado un modo de 

razonamiento estadístico de “Percepción de la variación”, según Wild y Pfannkuch (1999) y un Nivel 

6 de lectura y comprensión de gráficos de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995). 

 

En contraste con lo anterior, encontramos que 14 estudiante no respondieron o lo hicieron 

de manera incorrecta esta pregunta, por lo tanto, no hubo manifestación de algún modo de 
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razonamiento estadístico según Wild y Pfannkuch (1999) o de algún nivel de lectura de comprensión 

de gráficos de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995), en este grupo de estudiantes.  

Se muestra la siguiente imagen que corresponde a la solución de uno de los estudiantes de 

este grupo.   

 

Figura 29. Solución de la pregunta 6. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 6, realizado por un estudiante. 

 

“La ejecución promediada realizada mensualmente desde el año 2002 hasta el año 2012 y los 

porcentajes máximos en ese periodo.” 

 

La respuesta dada por el estudiante no corresponde con lo que se plantea en la pregunta. El 

estudiante no hace uso de la información suministrada por la gráfica, siendo incapaz de buscar 

explicaciones y causas para la variación lo que a su vez le impide realizar inferencias y predicciones. 

Pregunta No 7 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años. 
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La inversión en seguridad se realiza el 10 de enero de cada año. En enero 10 de 2002, un 

euro equivalía a 2.800 pesos colombianos, aproximadamente. Se proponen los siguientes 

procedimientos para hallar el valor de la inversión en seguridad en pesos colombianos:  

I. Convertir 194,39 millones de euros a pesos colombianos.  

II. Convertir 2.800 pesos colombianos a euros.  

III. Multiplicar 194,39 por 2.800 y luego dividir entre el total de años.  

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es correcto para hallar lo solicitado? Justifique su 

respuesta.  

 

En este problema se encontró que de los 22 estudiantes que presentaron la prueba, 11 

estudiantes respondieron de manera correcta. Según Wild y Pfannkuch (1999) este grupo de 

estudiantes se encuentran en el modo de razonamiento estadístico de “Transnumeración”, debido a 

que logran pasar de una representación gráfica o tabular a numérica y realizan operaciones que 

permite extraer información de los resultados.  

 De igual manera, de acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y 

lectura de gráficos, este problema implica que los estudiantes se encuentren mínimo en el Nivel 5 

debido a que deben ser capaces de comparar varias variables representadas en el mismo gráfico.  
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A continuación, se muestra el procedimiento realizado por un estudiante al realizar este 

problema.  

Figura 30. Solución de la pregunta 7. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 7, realizado por un estudiante. 

 

“Porque ahí nos piden el valor de la inversión en pesos colombianos, entonces para saber ese 

valor debemos convertir 194,39 millones de euros en pesos colombianos y así sabemos el valor de la 

inversión en pesos.” 

 

Nótese que el estudiante selecciona la respuesta correcta y a su vez amplía con sus propios 

argumentos. Lo anterior ratifica que este estudiante ha alcanzado un modo de razonamiento 

estadístico de Transnumeración según Wild y Pfannkuch (1999). 

 

Por otro lado, se encontró que 11 de los 22 estudiantes no respondieron la pregunta o lo 

hicieron de manera incorrecta. En la mayoría de los casos se inclinaron por el procedimiento III, 

desconociendo que únicamente se solicitaba hallar el valor de la inversión dado en euros, en enero 

de 2002, en pesos colombianos. 
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Lo anterior, permite concluir que según Wild y Pfannkuch (1999) este grupo de estudiantes 

no han alcanzado el modo de razonamiento estadístico de “Transnumeración”, debido a que carecen 

de comprensión cuando se cambia la representación de los datos. De igual manera, de acuerdo con 

el modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos, este grupo de estudiantes se 

encuentran en el Nivel 2 debido a que no llegan a apreciar el propósito del gráfico e interpretan solo 

aspectos parciales de los datos. 

 

La siguiente imagen corresponde al procedimiento de uno de los estudiantes de este último 

grupo.  

Figura 31. Solución de la pregunta 7. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 7, realizado por un estudiante. 

 

Podemos observar que el estudiante inicialmente realiza la conversión de euros a pesos 

colombianos de la inversión en seguridad en enero de 2002, sin embargo, divide este valor entre 7, 

como lo estipula el procedimiento III.    

 

Pregunta No 8 
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La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años. 

 

Determine los años en los que se hizo mayor inversión en seguridad vial durante el período 

1996 – 2002. Justifique su respuesta. 

 

De los 22 estudiantes que presentaron la prueba, 15 estudiantes respondieron de manera 

correcta, basándose estrictamente en la evidencia proporcionada por los datos y los gráficos, según 

Wild y Pfannkuch (1999) este grupo de estudiantes se encuentran en el modo de razonamiento 

estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos”. De igual manera, de acuerdo con el modelo de 

Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos, este grupo de estudiantes se encuentran 

en el Nivel 6 debido a que usan los gráficos para apoyar o refutar sus teorías, además, comparan 

varias variables en el mismo gráfico.  

La siguiente imagen corresponde a la solución de un estudiante en particular.   

Figura 32. Solución de la pregunta 8. 
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Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 8, realizado por un estudiante. 

 

“Del 2000 al 2002, ya que se puede leer claramente en la gráfica que fueron los años donde 

hubo mayor inversión.” 

El estudiante en cuestión responde basado en la evidencia proporcionada por los datos y la 

gráfica del problema lo que ratifica que se encuentra en el modo de razonamiento estadístico de 

“Reconocer la necesidad de los datos” y en el Nivel 6 de acuerdo con el modelo de Gerber et al. 

(1995) de comprensión y lectura de gráficos. 

 

Por otro lado, notamos que 7 de los 22 estudiantes que presentaron la prueba no 

respondieron o lo hiciera de manera incorrecta, si bien hubo algunos intentos de dar respuesta a lo 

solicitado, no hubo manifestación de algún modo de razonamiento estadístico según Wild y 

Pfannkuch (1999) o de algún nivel de lectura de comprensión de gráficos de acuerdo con el modelo 

de Gerber et al. (1995). Se muestra la siguiente imagen que corresponde a la solución de uno de los 

estudiantes de este grupo.   

 

Figura 33. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la pregunta 8, realizado por un estudiante. 

 

“7 años comprendidos desde 1996-2002” 
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La respuesta del estudiante indica que no ha logrado comprender lo que se le solicitó y que 

carece de la habilidad para responder basándose en la evidencia proporcionada por los datos. Por lo 

tanto, podemos inferir que el estudiante no ha alcanzado el modo de razonamiento estadístico 

denominado "reconocer la necesidad de los datos" según Wild y Pfannkuch (1999), que es 

fundamental para desarrollar una comprensión profunda de la estadística. 

Es importante destacar que esta habilidad es esencial no solo en el ámbito académico, sino 

también en el mundo real. La capacidad de reconocer la necesidad de los datos y de utilizarlos de 

manera efectiva es esencial para tomar decisiones informadas y precisas en una amplia variedad de 

contextos, desde la medicina hasta los negocios y la política. Por lo tanto, es fundamental que los 

estudiantes desarrollen habilidades en el razonamiento estadístico para poder utilizar los datos de 

manera efectiva en su vida cotidiana y en su carrera profesional. 

 

Análisis de las preguntas de reflexión de la Actividad No 1 

¿Consideras que los saberes previos que se requieren para abordar las tareas propuestas en 

la actividad estaban suficientemente consolidados? 

 

¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas durante el desarrollo de las tareas 

propuestas en la actividad? ¿Qué fue lo más sencillo de entender o comprender? 

 

¿Cuáles fueron las principales fortalezas encontradas durante el desarrollo de las tareas 

propuestas en la actividad? ¿Qué fue lo más difícil de entender o comprender? 
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Análisis de los resultados de la implementación de la Actividad No 2 Activación de Saberes 

A continuación, se analizan las soluciones propuestas de los estudiantes de la Actividad No 2 

Activación de Saberes en aras de clasificar sus procesos y soluciones a la luz de los modos 

fundamentales de razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de Gerber et al. 

(1995) de comprensión y lectura de gráficos en función de las competencias de los estudiantes para 

interpretarlos. 

 

La prueba se aplicó a 22 estudiantes de IV semestre del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil y como se mencionó anteriormente, la Actividad No 2 está dirigida a la de 

Activación de Saberes Previos a través del planteamiento de problemas que podrán ser realizados de 

manera colaborativa. Los problemas en esta actividad pretenden activar el modo de razonamiento 

estadístico de “Reconocer la necesidad de los datos” según Wild y Pfannkuch (1999). 

 

Después de la realización de cada una de las tareas en las diferentes actividades de la unidad 

didáctica, se llevó a cabo una sesión de socialización en la que se discutían las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes. El docente guiaba la discusión a través de preguntas 

orientadoras, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para cada actividad y asegurarse de que 

los estudiantes comprendieran completamente los conceptos estadísticos implicados.  

 

 

Actividad N° 2 

Activación de Saberes 

✏Tarea No 1 



101 

 

 

 

El día 12 de julio de 2022 la revista SEMANA publica un artículo en su portal web cuyo 

titular es el siguiente:  

 

a) ¿A qué hace referencia el titular? Argumenta tu respuesta.  

 

b) Con base en el titular, ¿qué información consideras que tendrá en cuenta la revista para 

responder la pregunta del titular? Argumenta tu respuesta.  

 

c) ¿Qué datos consideras necesarios para dar respuesta a la pregunta?, ¿Cuáles son estos 

datos?, ¿Dónde los puedes conseguir? Argumenta tu respuesta. 

 

 

En esta actividad se le plantea al estudiante resolver una Tarea que consiste en responder tres 

preguntas basándose únicamente en el titular de un artículo publicado por la Revista Semana en su 

portal web el 12 de julio de 2022 y cuyo título es: “Dólar disparado: ¿cuánto es por el mundo y cuánto 

por Petro?” 

 

En lo que respecta a la pregunta: a) ¿A qué hace referencia el titular?, ante un hecho 

irrefutable como el alza del dólar, el titular sugiere dos posibles causas: factores externos y al cambio 
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de gobierno, por lo que se espera que el estudiante únicamente basándose en el titular comprenda la 

intencionalidad del autor del artículo.  

 

Luego del análisis y revisión de los resultados, se pudieron clasificar en tres grupos dadas las 

respuestas de los estudiantes. Un primer grupo de 7 estudiantes evidenció en sus respuestas una clara 

comprensión de la intencionalidad del artículo sin exponer argumentos basados en sus conocimientos 

previos y/o afinidad política. Se muestra la siguiente imagen que corresponde a la solución de uno de 

los estudiantes de este grupo.   

 

Un segundo grupo de 6 estudiantes evidenciaron comprender la intencionalidad del artículo 

a través del título, sin embargo, argumentaron basándose en los conocimientos previos, cuyo titular 

no permite inferir. Es decir, su respuesta se basó en lo que ellos entendían del titular y no en lo que 

hace referencia el titular.   

La siguiente imagen corresponde al procedimiento de uno de los estudiantes de este grupo.  
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Figura 34. Solución de la actividad 2.  

 

Nota: La imagen representa la solución de la actividad 2, realizado por un estudiante.  

 

Un último grupo de 9 de los 22 estudiantes, se limitaron a hacer algún comentario o escribir 

alguna opinión, sin argumentos sólidos y sin responder la pregunta planteada.  

A continuación, se muestra la respuesta dada por un estudiante de este grupo.  

 

Figura 35. Solución de la actividad 2. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la actividad 2, realizado por un estudiante.  

 

En cuanto a la pregunta: b) Con base en el titular, ¿qué información consideras que tendrá 

en cuenta la revista para responder la pregunta del titular? Argumenta tu respuesta.  

Con esta pregunta se espera que el estudiante entienda que el autor debe dar respuesta al 

interrogante a través de argumentos sólidos e irrefutables y de esta manera acercarlo al modo 

fundamental de razonamiento estadístico de reconocimiento de la necesidad de los datos.  
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Es importante mencionar que los estudiantes respondieron a esta pregunta sin haber leído 

del artículo. Hasta este punto solo conocían el titular del mismo.  

Luego del análisis y revisión de las respuestas dadas por los estudiantes, se encontró que la 

mayoría de los estudiantes consideran que es importante que el artículo relacione información 

estadística relacionada con la variación en el precio del dólar en los últimos periodos a nivel mundial 

y por medio de estudios y la opinión de expertos en economía, analizar la influencia que pudiera 

llegar a tener el cambio de gobierno en el precio del dólar.  

De esta manera se evidencia un primer acercamiento a la movilización del modo 

fundamental de razonamiento estadístico de “Reconocimiento de la necesidad de los datos” según 

Wild y Pfannkuch (1999) ,debido a que son conscientes de la evidencia que proporcionan los datos.  

A continuación, algunas de las respuestas de los estudiantes en esta pregunta.  

 

Figura 36. Solución de la actividad 2. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la actividad 2, realizado por un estudiante.  
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En el último interrogante de esta Tarea: c) ¿Qué datos consideras necesarios para dar 

respuesta a la pregunta?, ¿Cuáles son estos datos?, ¿Dónde los puedes conseguir? Argumenta tu 

respuesta.  

Se espera que el estudiante identifique los datos necesarios que permitan dar respuesta al 

interrogante y a su vez conducirlos a la búsqueda de los mismos a través de diferentes fuentes. De 

igual manera, se espera que el estudiante identifique cuáles son las fuentes confiables de 

información. 

Posterior a la revisión y análisis de las respuestas del grupo de estudiantes, quedó de 

manifiesto que a pesar de que los estudiantes manifestaron a través de la pregunta anterior la 

importancia de que el artículo responda al interrogante a través de datos estadísticos, en las 

respuestas dadas a esta pregunta evidencian su desconocimiento de cuáles son esos datos y cuáles 

sería las fuentes confiables a donde deben recurrir. 

Un pequeño grupo de 6 estudiantes evidenció tener una idea de los datos y las fuentes 

necesarias para conseguirlos, coincidiendo en la necesidad de que el artículo presente datos 

históricos del precio del dólar. También manifestaron que algunas de las fuentes podrían ser páginas 

web académicas, artículos científicos, entre otros. En la siguiente imagen se presenta una de las 

respuestas de este grupo de estudiantes.  

 

Figura 37. Solución de la actividad 2. 
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Nota: La imagen representa la solución de la actividad 2, realizado por un grupo de 

estudiantes. 

 

En contraste, la mayoría de los estudiantes, es decir, 16 de los 22, no pudieron dar una 

respuesta precisa acerca de qué información se requeriría para responder la pregunta planteada en 

el artículo. Además, en ciertos casos, mencionaron algunas fuentes de información que no se 

consideran datos estadísticos, como la opinión de los ciudadanos. 

En la siguiente imagen se presenta algunas de las respuestas de este grupo de estudiantes. 

 

Figura 38. Solución de la actividad 2. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la actividad 2, realizado por un grupo de 

estudiantes.  

 

Después de analizar cuidadosamente las respuestas proporcionadas por los estudiantes en la 

Actividad No 2, se puede concluir que tienen una comprensión inicial del modo fundamental de 

razonamiento estadístico "Reconocimiento de la necesidad de los datos" según Wild y Pfannkuch 

(1999). Los estudiantes parecen haber comprendido la importancia de los datos para respaldar 

argumentos y tomar decisiones informadas, lo cual es un buen punto de partida. 

Sin embargo, se ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para identificar los 

datos necesarios y las fuentes confiables de información para responder preguntas y tomar 
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decisiones informadas. Por lo tanto, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades para 

identificar las fuentes confiables de información y para evaluar críticamente los datos, para poder 

tomar decisiones informadas basadas en datos precisos y relevantes. 

Mejorar las habilidades de razonamiento estadístico de los estudiantes también les permitirá 

enfrentar con éxito los desafíos de su vida diaria y su carrera profesional. En el mundo actual, la 

capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos es esencial para tomar decisiones informadas en 

muchos campos, desde la salud hasta los negocios. Por lo tanto, al mejorar sus habilidades en el 

razonamiento estadístico, los estudiantes estarán mejor equipados para enfrentar los desafíos del 

mundo real y para tomar decisiones más informadas y precisas en su vida personal y profesional. 

 

Análisis de los resultados de la implementación de la Actividad No 3 Estructuración del nuevo 

aprendizaje 

A continuación, se analizan las soluciones propuestas de los estudiantes de la Actividad No 3 

Estructuración del nuevo aprendizaje en aras de clasificar sus procesos y soluciones a la luz de los 

modos fundamentales de razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de 

Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos en función de las competencias de los 

estudiantes para interpretarlos. 

La Actividad No 3 fue diseñada con el propósito de valorar el progreso de los estudiantes en 

cuanto al dominio de los modos fundamentales del pensamiento estadístico en particular los modos 

de reconocimiento de la necesidad de los datos y percepción de las variaciones.  

 

La prueba se aplicó esta prueba a 22 estudiantes de IV semestre del programa de 

Licenciatura en Educación Infantil y como se mencionó los problemas involucrados en esta actividad 

pretenden activar los modos fundamentales de razonamiento estadístico de “Reconocer la 
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necesidad de los datos” y “Percepción de la variación” según Wild y Pfannkuch (1999) en la medida 

en que transitan por los diferentes niveles de lectura y comprensión de gráficos del modelo de 

Gerber et al. (1995). 

 

 

 

a) ¿La información suministrada en el artículo es suficiente para ilustrar lo planteado en el 

titular? Argumenta tu respuesta.  
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b) ¿Las respuestas dadas en la Tarea No 1 de la Actividad No 2 coinciden con lo planteado en 

el artículo? Argumenta tu respuesta. 

 

c) Según el artículo, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el precio del dólar? 

 

d) ¿Crees que la información suministrada en el artículo da respuesta a la pregunta del titular? 

Argumenta tu respuesta.  

 

e) La expresado por Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, al final del artículo: “En 

cuanto a qué porcentaje de la subida del dólar se puede atribuir al riesgo político, nuestra 

estimación es que puede ser un 5 %, pero lo cierto es que hoy lo que pesa más es el tema 

externo. Es una serie de eventos desafortunados”, ¿es un argumento suficiente para 

considerar que el alza del dólar es consecuencia del cambio de gobierno? Argumenta tu 

respuesta.  

 

 

En cuanto a la pregunta: a) ¿La información suministrada en el artículo es suficiente para 

ilustrar lo planteado en el titular? Argumenta tu respuesta. Todos los estudiantes consideraron que 

la información suministrada en el artículo no es suficiente para dar respuesta e ilustrar el 

interrogante planteado en el título del artículo. Consideran que faltaron datos estadísticos que 

soportaran las causas de la variación del precio del dólar y la influencia del cambio de gobierno.  

A continuación, en las siguientes imágenes se muestran algunas de las respuestas de los 

estudiantes.  
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Figura 39. Solución de la tarea 1 de la actividad 3.  

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Con respecto a la cuestión planteada: b) ¿Las respuestas dadas en la Tarea No 1 de la 

Actividad No 2 coinciden con lo planteado en el artículo? Argumenta tu respuesta. Se busca que los 

estudiantes contrasten las respuestas dadas en la Actividad No 2 con la información suministrada en 

el artículo.  

Un total de 7 estudiantes de los 22 que participaron creen que las respuestas que dieron en 

la Tarea No 1 están relacionadas con lo discutido en el artículo, aunque piensan que algunos 

aspectos importantes de los que mencionaron se omitieron.  

Las siguientes imágenes presentan algunas de las respuestas de los estudiantes. 
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Figura 40. Solución de la tarea 1 de la actividad 3..  

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En contraste, un total de 15 estudiantes de los 22 participantes expresaron que los datos 

que ellos consideraron relevantes en la primera tarea no fueron presentados en el artículo, por lo 

tanto, consideraron que la información proporcionada en el artículo no fue suficiente para abordar 

la cuestión planteada en el título. 

Las respuestas de algunos estudiantes de este grupo se pueden observar en las siguientes 

imágenes. 

Figura 41. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 
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Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Al abordar la interrogante: c) Según el artículo, ¿cuáles son los principales factores que 

inciden en el precio del dólar? Se encontró que 12 de los 22 de estudiantes consideran que los 

principales factores que inciden en el precio del dólar obedecen a circunstancias externas como la 

recesión en Estados Unidos y países desarrollados, la guerra en Ucrania, la inflación acelerada y tasas 

de interés al alza. También consideran que el cambio de gobierno incide de alguna manera, pero 

dejan entrever que no es el único ni tampoco la razón principal por la cual el precio del dólar varía.  

Las respuestas de algunos estudiantes se pueden observar en las siguientes imágenes 

 

Figura 42. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 
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Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, 10 de los 22 estudiantes consideran que el factor principal se debe al cambio 

de gobierno y la incertidumbre que se genera por sus propuestas y posturas frente a aspectos 

económicos. En las siguientes imágenes se exhiben algunas de las respuestas de los estudiantes. 

 

Figura 43. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 
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Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En relación a la pregunta formulada: d) ¿Crees que la información suministrada en el 

artículo da respuesta a la pregunta del titular? Argumenta tu respuesta. De los 22 estudiantes, se 

encontró que 7 piensan que la respuesta proporcionada en el artículo responde a la pregunta del 

titular, pero señalan que el artículo carece de información estadística y muestra un sesgo o falta de 

imparcialidad en su contenido.  

En las imágenes siguientes se pueden ver algunas de las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes. 

Figura 44. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 
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Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, hay 15 estudiantes que creen que la información proporcionada en el artículo 

no responde al cuestionamiento planteado en el título. Asimismo, piensan que el artículo carece de 

datos estadísticos y muestra un sesgo o falta de imparcialidad en su contenido.  

Se presentan a continuación algunas de las respuestas de los estudiantes en las imágenes 

siguientes.  

 

Figura 45. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  
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En lo que respecta a la última pregunta de esta Tarea No 1: e) La expresado por Munir Jalil, 

economista jefe de BTG Pactual, al final del artículo: “En cuanto a qué porcentaje de la subida del 

dólar se puede atribuir al riesgo político, nuestra estimación es que puede ser un 5 %, pero lo cierto 

es que hoy lo que pesa más es el tema externo. Es una serie de eventos desafortunados”, ¿es un 

argumento suficiente para considerar que el alza del dólar es consecuencia del cambio de 

gobierno? Argumenta tu respuesta. Se encontró que 21 de los 22 estudiantes consideran que no es 

un argumento suficiente para atribuirle al cambio de gobierno la subida del precio del dólar. 

Asegurando que, basándose únicamente en este argumento, es claro que el 5% no es lo 

suficientemente representativo en comparación con un 95% que se debe a factores externos. En 

resumen, el cambio de gobierno no es suficiente para explicar el aumento del precio del dólar según 

la mayoría de los estudiantes encuestados. 

Las siguientes imágenes corresponden a algunas de las respuestas dadas por los estudiantes.  

Figura 46. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  
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En contraste, solo 1 estudiante del grupo evaluado consideró que si era un argumento 

suficiente para considerar que el alza del dólar es consecuencia del cambio de gobierno.  

La siguiente imagen corresponde a la respuesta dada por este estudiante. 

Figura 47. Solución de la tarea 1 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En la respuesta del estudiante se evidencia que los argumentos proporcionados no son 

coherentes con el planteamiento realizado, es decir, no responde puntualmente el interrogante, por 

el contrario, responde basado en su experiencia y conocimiento frente al tema.  

 

En conclusión, los resultados de la Tarea No 1 de la Actividad No 3 sugieren que los 

estudiantes tienen un conocimiento básico sobre cómo funciona la estadística y cómo se necesitan 

datos para tomar decisiones basadas en hechos. Según Wild y Pfannkuch (1999), el "reconocimiento 

de la necesidad de los datos" es un componente esencial de la comprensión estadística, lo que 

sugiere que los estudiantes tienen un entendimiento preliminar de la importancia de los datos en la 

toma de decisiones basadas en hechos, es necesario tener información precisa y fiable. 

 

Esta comprensión preliminar puede servir como base para que los estudiantes continúen 

mejorando sus habilidades estadísticas y su comprensión en el futuro. A medida que aprenden a 
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recopilar, analizar e interpretar datos de manera efectiva, podrán aplicar estas habilidades a una 

variedad de contextos y situaciones, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas y 

precisas. 

 

✏Tarea No 2 

La siguiente gráfica fue tomada del artículo “El movimiento del dólar desde que cotizaba 

a $900 en 1994 hasta los $4.350” publicado en el portal web La República el 07 de julio de 2022. 

 

 

 

a) Con base en la información suministrada por la gráfica ¿se puede concluir que la variación 

del precio dólar depende del cambio de gobierno? Argumenta tu respuesta.  

b) ¿Como se comportó el precio del dólar en las últimas 4 elecciones? Argumenta tu 

respuesta. 
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c) De acuerdo con la gráfica, ¿se puede argumentar que los factores que inciden en el precio 

del dólar son los mismos que se exponen en el artículo? Argumenta tu respuesta. 

d) ¿En cuál periodo de gobierno el precio del dólar fue más inestable? ¿En cuál periodo tuvo 

mejor comportamiento? Argumenta tu respuesta. 

e) ¿Consideras que la información suministrada en la gráfica ayuda a responder la pregunta 

del titular? Argumenta tu respuesta.  

f) Con base en la información suministrada en la gráfica ¿es posible afirmar que el precio del 

dólar será inestable en los próximos cuatro años? Argumenta tu respuesta.  

g) ¿Qué otra información relevante se puede obtener de la gráfica? Argumenta tu respuesta. 

 

 

Respecto al primer cuestionamiento de la Tarea No 2: a) Con base en la información 

suministrada por la gráfica ¿se puede concluir que la variación del precio dólar depende del 

cambio de gobierno? Argumenta tu respuesta. De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría 

de los estudiantes participantes, 18 de 22, concluyó que, aunque la gráfica muestra fluctuaciones en 

el precio del dólar en relación con los cambios de gobierno, estos no son el factor determinante en 

dicha fluctuación. En su lugar, la mayoría considera que la variación del precio del dólar se debe 

principalmente a factores externos como conflictos entre naciones, pandemias, crisis financieras a 

nivel mundial, recesiones globales, el precio del petróleo, entre otros. En resumen, aunque el 

cambio de gobierno tiene cierta influencia en el precio del dólar, no es el principal factor 

determinante y otros factores tienen una mayor influencia en la variación del precio. 

 

A continuación, se presentan las imágenes correspondientes a las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes. 
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Figura 48. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, 4 de los 22 estudiantes consideran que la variación del precio del dólar 

depende del cambio de gobierno, lo que a su vez genera u ocasiona algunos factores que influyen 

directamente en el sistema económico. Es decir, los factores que pueden ocasionar cambios en el 

precio del dólar depende de las decisiones que tome el gobierno de turno. 

Las respuestas de este grupo de estudiantes se ilustran en las siguientes imágenes. 
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Figura 49. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En relación a la segunda pregunta planteada en esta Tarea: b) ¿Como se comportó el precio 

del dólar en las últimas 4 elecciones? Argumenta tu respuesta. Los estudiantes plasmaron en sus 

respuestas una descripción literal del comportamiento del dólar en los últimos cuatro periodos de 

gobierno. Es decir, lograron identificar el precio del dólar mínimo y máximo y aquellos periodos en 

los que hubo mayor variación en el precio del dólar.  

De acuerdo con el modelo de Gerber et al. (1995) para la comprensión y lectura de gráficos, 

se puede deducir que los estudiantes se encuentran mayoritariamente en el nivel 3, denominado 

como "Interpretación simple". Esto quiere decir que los estudiantes tienen habilidades para 

entender la información en términos simples, como reconocer patrones lineales y cambios generales 

en los datos presentados en la gráfica. 
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Se muestran algunas de las respuestas de los estudiantes a través de las siguientes 

imágenes. 

Figura 50. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Refiriéndonos a la tercera pregunta de esta Tarea: c) De acuerdo con la gráfica, ¿se puede 

argumentar que los factores que inciden en el precio del dólar son los mismos que se exponen en el 

artículo? Argumenta tu respuesta. 
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De los 22 estudiantes, 18 están de acuerdo en que la gráfica muestra varios de los factores 

externos que se mencionan en el artículo, así como otros que no se mencionan. También opinan que 

la gráfica presenta datos estadísticos relacionados con el historial de precios del dólar en los últimos 

años, lo que consideran información más concluyente. 

A continuación, se pueden observar las imágenes que contienen las respuestas de los 

estudiantes. 

 

Figura 51. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, 4 de los 22 estudiantes, consideraron que los factores que inciden en el precio 

del dólar representados en la gráfica no son los mismos que los expuestos en el artículo.  

Las imágenes siguientes dan cuenta de las respuestas proporcionadas por los estudiantes. 

 



124 

 

 

 

 

 

Figura 52. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Con respecto a la pregunta: d) ¿En cuál periodo de gobierno el precio del dólar fue más 

inestable? ¿En cuál periodo tuvo mejor comportamiento? Argumenta tu respuesta. 

La pregunta busca utilizar el modo de comparación para analizar la variabilidad del precio del 

dólar en distintos períodos de gobierno. Al comparar los distintos periodos, se busca identificar cuál 

de ellos tuvo un mayor grado de inestabilidad en el precio del dólar. Así mismo, la pregunta busca 

que el estudiante utilice su comprensión del concepto de rango y dispersión para analizar la 
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variabilidad del precio del dólar en distintos periodos de gobierno y, a partir de ello, identificar cuál 

fue el periodo en el que se presentó una mayor inestabilidad en el tipo de cambio. 

Al examinar las respuestas de los estudiantes, se puede observar que se basan únicamente 

en la interpretación visual de la gráfica para determinar los periodos gubernamentales en los que 

hubo mayor variabilidad en el precio del dólar. En otras palabras, los estudiantes hacen una 

interpretación literal del comportamiento del precio del dólar en la gráfica y, a partir de ello, 

concluyen cuáles fueron los periodos en los que hubo mayor variabilidad. No se refieren a otro tipo 

de datos estadísticos que podrían proporcionar una respuesta más precisa y concluyente sobre el 

periodo de gobierno con mayor inestabilidad en el precio del dólar. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes coinciden en que el periodo más estable en el precio del dólar fue 2011 – 2014 y el más 

inestable 2019 – 2022. 

Algunas de las respuestas de los estudiantes se pueden visualizar en las imágenes siguientes. 
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Figura 53. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En lo que concierne a la pregunta: e) ¿Consideras que la información suministrada en la 

gráfica ayuda a responder la pregunta del titular? Argumenta tu respuesta. Luego de un análisis 

minucioso de los resultados, se ha descubierto que 14 de los 22 estudiantes encuestados opinan que 

la información brindada por la gráfica es de gran ayuda para responder a la pregunta del titular, ya 
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que proporciona datos estadísticos claros y precisos, los cuales consideran imparciales. Además, 

argumentan que al examinar el histórico de los precios del dólar, se confirma que su fluctuación se 

debe principalmente a factores externos. 

Las imágenes siguientes representan las respuestas proporcionadas por los estudiantes. 

 

Figura 54. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, hay un grupo de 8 estudiantes de los 22 que participaron en la encuesta, que 

concuerdan en que la información proporcionada por el gráfico resulta insuficiente para responder 

completamente a la pregunta planteada. Ellos argumentan que la gráfica muestra un período de 

tiempo más amplio y sólo ilustra un evento asociado con el gobierno de Gustavo Petro en relación 
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con la segunda vuelta electoral. Por lo tanto, consideran necesario que la gráfica presente más datos 

e información relacionada con el gobierno del nuevo presidente. 

A continuación, las siguientes imágenes corresponden a algunas de las respuestas de los 

estudiantes. 

 Figura 55. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  
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Respecto a la pregunta: f) Con base en la información suministrada en la gráfica ¿es posible 

afirmar que el precio del dólar será inestable en los próximos cuatro años? Argumenta tu 

respuesta.  

Con esta pregunta se pretende que el estudiante movilice el modo fundamental de 

razonamiento estadístico de "Percepción de la variación" según Wild y Pfannkuch (1999), es decir, se 

espera que el estudiante tenga la capacidad de comprender y analizar la variabilidad de los datos y 

cómo esta variabilidad puede influir en las conclusiones estadísticas. Esto implica la habilidad para 

identificar patrones, tendencias y variaciones en los datos, así como también para entender 

conceptos estadísticos importantes como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y la 

varianza. 

Después de analizar los resultados, se encontró que hay una división de opiniones. El 50% de 

los estudiantes piensa que, basándose en la información proporcionada por la gráfica, se puede 

afirmar que el precio del dólar será inestable en los próximos cuatro años. Argumentan que esto se 

debe a que la gráfica muestra que, históricamente, el valor del dólar ha fluctuado por diversos 

factores y que existe una tendencia al alza con el pasar de los años. 

Algunas de las respuestas de este grupo de estudiantes se ilustran en las siguientes 

imágenes.  
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Figura 56. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Por otro lado, el 50% de los estudiantes no cree que sea posible afirmar que el precio del 

dólar será inestable en los próximos cuatro años basándose en la información proporcionada por la 

gráfica. La mayoría de los estudiantes en este grupo coincidió en que esto depende en gran medida 

de los eventos futuros y su impacto en las fluctuaciones del dólar. Debido a que estos eventos aún 

no han ocurrido, consideran que es imposible predecir con precisión el comportamiento del dólar en 

el futuro. 

En las imágenes siguientes se pueden ver algunas de las respuestas dadas por los 

estudiantes de este grupo. 
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Figura 57.  Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En cuanto a la última pregunta de la Tarea No 2: g) ¿Qué otra información relevante se 

puede obtener de la gráfica? Argumenta tu respuesta. Aunque la pregunta permite una amplia 

variedad de respuestas, solo 8 estudiantes aportaron información adicional a los factores externos y 

los acontecimientos históricos nacionales e internacionales mencionados en las preguntas 

anteriores. Este grupo de estudiantes destacó la relevancia de los ministros de hacienda de cada 

gobierno y las tasas de devaluación como información adicional relevante.  

Algunas de las respuestas proporcionadas por este grupo de estudiantes se ilustran en las 

siguientes imágenes. 
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Figura 58. Solución de la tarea 2 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Finalmente, la Tarea No 2 de la Actividad 3 permitió evaluar la capacidad de los estudiantes 

para aplicar los conceptos estadísticos en situaciones prácticas, así como su comprensión de los 

gráficos y cómo utilizarlos para representar y analizar datos. Al clasificar sus procesos y soluciones, 

se puede identificar áreas de fortaleza y debilidad en la comprensión de los estudiantes, lo que 

puede ayudar a desarrollar planes de enseñanza y aprendizaje más efectivos en el futuro. 

 

Los estudiantes mostraron algunos rasgos del modo fundamental de razonamiento 

estadístico de percepción de la variación según Wild y Pfannkuch (1999) en la medida en que 

transitan por los primeros cuatro niveles de lectura y comprensión de gráficos del modelo de Gerber 
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et al. (1995), en algunos casos mostrando rasgos del nivel 5, lo que implica que el estudiante puede 

hacer inferencias sobre los datos representados en el gráfico y formular algunas hipótesis. 

 

 

✏Tarea No 3 

La siguiente tabla representa el precio del dólar durante el mes de enero del 2021. 

 

 

a) Con base a la información de la tabla, ¿es posible asegurar que el precio del dólar durante 

el mes de enero del 2021 tuvo un comportamiento similar que el que tuvo durante el 

periodo 2019 – 2022? Argumenta tu respuesta. 

 

 

En lo referente a la única pregunta de la Tarea No 3: a) Con base a la información de la 

tabla, ¿es posible asegurar que el precio del dólar durante el mes de enero del 2021 tuvo un 

comportamiento similar que el que tuvo durante el periodo 2019 – 2022? Argumenta tu respuesta. 

Se espera que el estudiante se vea en la necesidad de investigar los datos que no se le están 

suministrando y recurra a fuentes de información confiable, de igual manera se espera que se 
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cuestione sobre el comportamiento del dólar y logre identificar el dato estadístico más relevante 

para su análisis. Además, se espera que el estudiante compare los comportamientos del dólar en dos 

periodos de tiempo distintos a través del coeficiente de variación, debido a que este dato permite 

analizar la dispersión de una variable en muestras de diferentes tamaños. Al utilizar estas 

herramientas estadísticas, el estudiante podrá profundizar su comprensión y análisis del 

comportamiento del dólar. 

Después de analizar las respuestas de los estudiantes, se llegó a la conclusión de que todos 

estuvieron de acuerdo en que no se puede afirmar que el precio del dólar en enero de 2021 tuvo un 

comportamiento similar al periodo entre 2019 y 2022. La razón principal es que la tabla no 

proporciona datos para el periodo completo mencionado. Además, los estudiantes argumentaron 

que no se puede comparar un solo mes con un periodo de 4 años. 

Las siguientes imágenes ilustran algunas de las respuestas de los estudiantes. 
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Figura 59. Solución de la tarea 3 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 3 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Dentro de este mismo grupo, únicamente dos estudiantes reconocieron la importancia de 

contar con datos estadísticos como el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación 

para poder ofrecer respuestas precisas. A pesar de ello, estos estudiantes no llevaron a cabo los 

cálculos correspondientes. 

Algunas de las respuestas, se observan en las siguientes imágenes.  
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Figura 60. Solución de la tarea 3 de la actividad 3. 

 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 3 de la actividad 3, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En resumen, se identificó que solamente un reducido número de estudiantes del grupo 

reconoció la relevancia de contar con medidas estadísticas para proporcionar respuestas certeras, 

aunque no aplicaron dichas medidas en la práctica. 
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Análisis de los resultados de la implementación de la Actividad No 4 Valoración de los 

aprendizajes 

A continuación, se analizan las soluciones propuestas de los estudiantes de la Actividad No 4 

Valoración de los aprendizajes en aras de clasificar sus procesos y soluciones a la luz de los modos 

fundamentales de razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el modelo de Gerber et al. 

(1995) de comprensión y lectura de gráficos en función de las competencias de los estudiantes para 

interpretarlos. 

 

Finalmente se plantea la Actividad No 4 cuyo propósito es la valoración de los aprendizajes a 

través de preguntas que los estudiantes deben resolver de manera individual y donde se espera que 

se evidencien todos los modos de razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y los 

diferentes niveles de comprensión y lectura de gráficos de Gerber et al. (1995). 

 

Actividad N° 4 

Valoración de los aprendizajes 

 

✏Tarea No 1 

La siguiente tabla representa las causas de defunción no fetales en Colombia durante el año 

2020 tomada del informe de Estadísticas Vitales – EEVV de nacimientos y defunciones del DANE del 

25 de junio de 2021. 
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a) ¿Se puede representar la información suministrada en la tabla de forma gráfica? En caso de 

ser posible construye la representación que consideraste. 

 

b) Con base en la información de la tabla, ¿en cuál de las causas de defunción el porcentaje de 

defunción de mujeres respecto al total de muertes nacionales, presenta mayor diferencia 

con respecto al porcentaje de defunción de hombres respecto al total de muertes 

nacionales? ¿Qué significado tiene esta diferencia? Argumenta tu respuesta. 

 

 

En cuanto a la primera pregunta de esta tarea: a) ¿Se puede representar la información 

suministrada en la tabla de forma gráfica? En caso de ser posible construye la representación que 

consideraste. De los 22 estudiantes, la mayoría, es decir, 18 de ellos, optaron por utilizar diagramas 

de barras para representar la información relacionada con las causas de defunción. A pesar de que 

no lograron presentar una gráfica completa debido a la gran cantidad de datos, pudieron demostrar 

su habilidad para identificar tanto la variable dependiente como la independiente, así como para 

transformar una tabla de datos en una representación gráfica. Dejando en evidencia la movilización 
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del modo fundamental de razonamiento estadístico de Transnumeración, según Wild y Pfannkuch 

(1999). Del mismo modo, estos hallazgos han demostrado que los participantes han logrado alcanzar 

el nivel 5 en el modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos. Esto significa 

que poseen la habilidad de considerar múltiples variables en una gráfica, comparar diferentes partes 

de la misma y analizar diferentes gráficas, con el objetivo de detectar patrones, tendencias y 

relaciones entre los datos. 

A continuación, en las siguientes imágenes se presentan algunas de las representaciones 

gráficas de los estudiantes.  
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Figura 61. Solución de la tarea 1 de la actividad 4. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 4, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

Apenas un reducido grupo de 4 estudiantes optaron por utilizar un diagrama circular como 

representación gráfica. No obstante, su trabajo presentó graves deficiencias, ya que la gráfica 

resultante no era clara respecto a las variables que se mostraban en la tabla y tampoco contemplaba 
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la inclusión de porcentajes o proporciones para las secciones circulares. Por lo tanto, resulta difícil 

interpretar y comprender la información presentada en dichas gráficas. 

En las imágenes siguientes se muestran algunas de las representaciones gráficas realizadas 

por los estudiantes. 

Figura 62. Solución de la tarea 1 de la actividad 4. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 4, realizado por un 

grupo de estudiantes.  
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En contraposición al grupo anterior, este otro grupo de estudiantes no logró alcanzar el nivel 

de transnumeración según Wild y Pfannkuch (1999) y se encuentra en los niveles más básicos en 

cuanto al modelo de Gerber et al. (1995) de comprensión y lectura de gráficos. 

 

En lo que respecta a la segunda pregunta: b) Con base en la información de la tabla, ¿en 

cuál de las causas de defunción el porcentaje de defunción de mujeres respecto al total de muertes 

nacionales, presenta mayor diferencia con respecto al porcentaje de defunción de hombres 

respecto al total de muertes nacionales? ¿Qué significado tiene esta diferencia? Argumenta tu 

respuesta. Los estudiantes demostraron un alto nivel de comprensión al interpretar la información 

proporcionada en la gráfica y concluir que la causa de defunción con la mayor diferencia porcentual 

entre los géneros es el "Tumor maligno de mama, parte no especificada". Asimismo, aplicaron 

correctamente el cálculo de porcentajes para presentar esta diferencia de manera clara y precisa. En 

general, se evidencia que los estudiantes han logrado movilizar los modos fundamentales de 

razonamiento estadístico de “reconocimiento de la necesidad de los datos’ y “transnumeración” 

según Wild y Pfannkuch (1999). 

En las siguientes imágenes, se pueden observar algunas de las respuestas de los estudiantes. 
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Figura 63. Solución de la tarea 1 de la actividad 4. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 1 de la actividad 4, realizado por un 

grupo de estudiantes.  
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Actividad N° 4 

Valoración de los aprendizajes 

 

✏Tarea No 2 

 

a) De las 10 primeras causas de muerte en el año 2021, ¿cuál de ellas presenta mayor y 

menor variación? Argumenta tu respuesta. 

 

 

En cuanto a los resultados hallados en la última pregunta de la Actividad No 4: a) De las 10 

primeras causas de muerte en el año 2021, ¿cuál de ellas presenta mayor y menor variación? 

Argumenta tu respuesta. Todos los estudiantes respondieron correctamente y demostraron una 

comprensión precisa del gráfico. En particular, los estudiantes compararon los datos de las 

defunciones de los años 2020 y 2021 y señalaron acertadamente que la causa de defunción con la 

mayor y menor variación corresponden a "Covid-19 virus identificado" y "Tumor maligno del 

estómago, parte no especificada", respectivamente. 

Algunas de las respuestas dadas por los estudiantes se presentan en las siguientes imágenes. 
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Figura 64. Solución de la tarea 2 de la actividad 4. 

 

Nota: La imagen representa la solución de la tarea 2 de la actividad 4, realizado por un 

grupo de estudiantes.  

 

En el próximo capítulo, se analizarán y discutirán detalladamente las conclusiones generales 

obtenidas a partir de la revisión y análisis de las respuestas de los estudiantes después de completar 

la unidad didáctica. Esto permitirá comprender de manera más profunda los logros y desafíos que 

enfrentaron los estudiantes, así como las fortalezas y debilidades de la Unidad didáctica. Además, se 

presentarán posibles recomendaciones para mejorar la enseñanza y aprendizaje en futuras unidades 

didácticas. 
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Análisis de los resultados de la Encuesta de Percepción de la Unidad Didáctica 

 

A continuación, en este apartado se analizan los resultados de la Encuesta de Percepción de 

la Unidad Didáctica, cuya finalidad es conocer la percepción de los estudiantes luego de la aplicación 

de la Unidad Didáctica. En esta sección, se presentará el análisis de los resultados obtenidos a través 

de la Encuesta de Percepción de la Unidad Didáctica, la cual se ha llevado a cabo para conocer la 

percepción que los estudiantes tienen después de haber experimentado la Unidad Didáctica. 

Además del análisis de los resultados, se proporcionará información relevante acerca de la 

metodología utilizada en la encuesta y su importancia en el proceso de evaluación y mejora continua 

del proceso de enseñanza. Asimismo, se discutirán las implicaciones de los resultados obtenidos 

para el desarrollo de futuras mejoras en el diseño de la Unidad Didáctica y la promoción del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Encuesta de Percepción de la Unidad Didáctica 

 

Descripción 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de los estudiantes luego 

de la aplicación de la Unidad Didáctica. Responda de manera breve y concisa las siguientes 

preguntas. 

 

✍ ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia durante la realización de la Unidad 

Didáctica? 
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Extremadament

e satisfecho 

Mu

y satisfecho 

Moderadament

e satisfecho 

Poc

o satisfecho 

N

o 

satisfecho 

        

 

✍ ¿Qué tan difícil fue para ti las Tareas de la Unidad Didáctica? 

Muy 

difícil 

Difícil Neutral Fácil Muy 

fácil 

        

 

✍ ¿Consideras que las actividades basadas en la resolución de problemas te permitieron obtener 

nuevos aprendizajes acerca del razonamiento estadístico? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

✍ ¿Qué tanto consideras que los aprendizajes obtenidos son importantes para tu formación 

profesional y ciudadana? 

Muy 

importante 

Importante Neutral Poco 

importante 

No es 

importante 
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✍ ¿Consideras que los problemas planteados son motivadores y exigen análisis para llegar 

a la solución? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

✍ ¿Consideras que la metodología utilizada en las sesiones de la actividad es adecuada para 

consolidar los aprendizajes? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

✍ ¿El desarrollo de la actividad te ayudó a interpretar de forma adecuada la información 

representada en tablas y gráficas en diferentes medios? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

✍ ¿El desarrollo de la actividad te ayudó a representar información estadística en tablas y 

gráficas de manera adecuada? 
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

✍ ¿Consideras que antes de realizar la actividad analizabas de manera crítica y profunda la 

información de carácter estadístico presentada en diferentes medios? 

 

 

 

✍ ¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo realizado en la actividad? 

 

 

 

✍ ¿Qué fue lo que menos te gustó del trabajo realizado en la actividad? 

 

 

 

 

 

Los resultados de la pregunta ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia durante la 

realización de la Unidad Didáctica? se presentan en la siguiente gráfica. 
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Figura 65. Gráfica de satisfacción. 

 

Nota: La gráfica representa el nivel de satisfacción durante el desarrollo de las actividades.   

 

Los resultados mostraron que el 63% de los estudiantes (13% + 50%) se encontraba muy o 

extremadamente satisfecho con la Unidad Didáctica. Mientras que solo el 3% de los estudiantes 

expresaron estar moderadamente satisfechos con la experiencia. No hubo estudiantes que se 

sintieran poco o no satisfechos con la Unidad Didáctica. Estos resultados indican que la mayoría de 

los estudiantes experimentaron una experiencia satisfactoria durante la implementación de la 

Unidad Didáctica, lo que sugiere que esta estrategia pedagógica fue efectiva para fortalecer y 

desarrollar el razonamiento estadístico.   

 

La siguiente gráfica presenta los resultados de la pregunta ¿Qué tan difícil fue para ti las 

Tareas de la Unidad Didáctica? 
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Figura 66. Gráfica evaluativa del nivel de dificultad. 

 

Nota: La gráfica representa el nivel de dificultad que presentaron los estudiantes al 

momento de desarrollar la unidad temática.    

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, se observa que el 81% de los 

estudiantes respondió "Neutral", lo que sugiere que no encontraron las tareas ni muy difíciles ni muy 

fáciles. Además, un 19% de los estudiantes respondió que las tareas fueron "Fáciles", lo cual puede 

indicar que la Unidad Didáctica fue diseñada adecuadamente y pudo ser comprendida por la 

mayoría de los estudiantes. En general, estos resultados sugieren que la Unidad Didáctica no 

representó un desafío significativo para los estudiantes, lo que podría contribuir a su motivación y 

disposición para seguir aprendiendo matemáticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

los resultados podrían estar influenciados por factores como la habilidad matemática previa de los 

estudiantes y la calidad de la enseñanza. 

 

Los hallazgos de la pregunta ¿Consideras que las actividades basadas en la resolución de 

problemas te permitieron obtener nuevos aprendizajes acerca del razonamiento estadístico? se 

presentan a través de la siguiente gráfica. 

 

 



152 

 

 

 

Figura 67. Gráfica de aprendizaje. 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje en el cual la resolución de problemas, ayuda a 

obtener nuevos aprendizajes.     

 

Los resultados que el 62% de los estudiantes se mostraron totalmente de acuerdo con que 

las actividades basadas en la resolución de problemas les permitieron obtener nuevos aprendizajes 

acerca del razonamiento estadístico. Mientras que el 38% estuvo de acuerdo en cierta medida. No 

hubo estudiantes que se mostraron en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Estos resultados 

sugieren que la mayoría de los estudiantes consideraron que la Unidad Didáctica fue efectiva en la 

promoción de nuevos aprendizajes y habilidades en el razonamiento estadístico. Además, estos 

resultados son alentadores y sugieren que la estrategia utilizada en la Unidad Didáctica puede ser 

una forma efectiva de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, también es 

importante tener en cuenta que algunos estudiantes no estuvieron completamente de acuerdo, lo 

que indica que aún hay espacio para mejorar y perfeccionar la estrategia en el futuro. 

 

La gráfica siguiente ilustra los resultados de la pregunta ¿Qué tanto consideras que los 

aprendizajes obtenidos son importantes para tu formación profesional y ciudadana? 
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Figura 68. Niveles de aprendizaje 

 

Nota: La gráfica representa el nivel de aprendizaje que los estudiantes obtuvieron después 

de las pruebas.      

 

Los resultados de esta pregunta muestran que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados considera que los aprendizajes obtenidos son relevantes para su formación profesional 

y ciudadana. El 50% de los estudiantes expresó que los aprendizajes son "muy importantes" y el 37% 

los considera "importantes". Solo un pequeño porcentaje de estudiantes se posicionó en la categoría 

de "neutral" con un 13%, mientras que ningún estudiante seleccionó las opciones "poco 

importantes" o "no es importante". Este resultado es alentador, ya que indica que los estudiantes 

valoran los aprendizajes obtenidos en la unidad didáctica y consideran que son relevantes tanto para 

su formación como para su vida en sociedad. La adquisición de conocimientos y habilidades 

estadísticas puede ser de gran utilidad en diversas situaciones, tanto personales como profesionales, 

por lo que estos resultados indican que la unidad didáctica ha logrado cumplir con su objetivo de 

proporcionar aprendizajes significativos a los estudiantes. 

 

Los resultados de la pregunta ¿Consideras que los problemas planteados son motivadores y 

exigen análisis para llegar a la solución? se ilustran en el siguiente gráfico. 
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Figura 69. Medidores de dificultad. 

 

Nota: La gráfica representa el nivel de motivación y análisis que se presentaron en la prueba.  

 

Los resultados indican que la gran mayoría de los estudiantes, el 87%, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que los problemas planteados en la unidad didáctica son motivadores y 

exigen análisis para llegar a la solución. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes, el 13%, se 

mantuvo neutral. Es alentador ver que los estudiantes perciben los problemas como desafiantes y 

motivadores para involucrarse en el razonamiento matemático y resolverlos con éxito. Esta 

percepción positiva podría tener un impacto significativo en la motivación y el compromiso de los 

estudiantes con la asignatura y su formación profesional en general. Es importante tener en cuenta 

estos resultados en el diseño y la planificación de futuras actividades y unidades didácticas en el 

ámbito de la enseñanza de las matemáticas y del razonamiento estadístico. 

 

La siguiente gráfica sintetiza los resultados de la pregunta ¿Consideras que la metodología 

utilizada en las sesiones de la actividad es adecuada para consolidar los aprendizajes? 
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Figura 70. Metodologías de aprendizaje. 

 

Nota: La gráfica representa a través de un porcentaje, si la metodología que se utilizó en las 

actividades son las adecuadas para consolidar nuevos aprendizajes.      

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede concluir que la mayoría 

de los estudiantes consideran que la metodología utilizada en las sesiones de la actividad es 

adecuada para consolidar los aprendizajes, ya que un 94% de los estudiantes (44% Totalmente de 

acuerdo y 50% De acuerdo) respondieron afirmativamente a esta pregunta. Además, un 6% de los 

estudiantes se mostraron neutrales ante esta afirmación, lo que indica que no lo desacuerdan, pero 

tampoco están completamente seguros de su respuesta. 

Estos resultados sugieren que la metodología utilizada en las sesiones de la actividad fue 

efectiva para consolidar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes durante la unidad didáctica. 

Esto es importante, ya que una metodología adecuada puede ayudar a los estudiantes a retener 

mejor la información y aplicarla de manera efectiva en situaciones futuras, tanto en su formación 

profesional como en su vida cotidiana.  
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Los resultados obtenidos de la pregunta ¿El desarrollo de la actividad te ayudó a interpretar 

de forma adecuada la información representada en tablas y gráficas en diferentes medios? se 

muestran a continuación. 

Figura 71. Interpretación 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje en el cual la información presentada en las 

actividades, permitió de manera satisfactoria el desarrollo de estas.      

 

Según los resultados obtenidos en este interrogante, la mayoría de los estudiantes considera 

que la actividad les ayudó a interpretar de forma adecuada la información representada en tablas y 

gráficas en diferentes medios. El 63% de los estudiantes están de acuerdo y el 37% están totalmente 

de acuerdo con esta afirmación. Este resultado sugiere que la unidad didáctica fue efectiva para 

mejorar la comprensión y lectura de gráficos estadísticos, lo que puede contribuir significativamente 

en su formación profesional y ciudadana. Además, este resultado puede ser un indicador de que la 

metodología utilizada en la actividad fue adecuada y motivadora para los estudiantes. Sin embargo, 

es importante considerar que la encuesta solo se enfoca en la percepción de los estudiantes y no en 

la evaluación objetiva de su competencia estadística, por lo que es necesario continuar evaluando el 

impacto de la unidad didáctica en el desempeño de los estudiantes en esta área. 
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La siguiente gráfica resume los resultados de la pregunta ¿El desarrollo de la actividad te 

ayudó a representar información estadística en tablas y gráficas de manera adecuada? 

 

Figura 72. Desarrollo de actividades. 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje en el cual el desarrollo de la actividad le permitió al 

estudiante plasmar la información en tablas y gráficas de manera adecuada. 

 

Los resultados muestran que la gran mayoría de los estudiantes (94%) considera que el 

desarrollo de la actividad les ayudó a interpretar y representar la información estadística en tablas y 

gráficas de manera adecuada. Además, no hubo respuestas en la categoría "En desacuerdo" o 

"Totalmente en desacuerdo". Estos resultados sugieren que la metodología utilizada en la unidad 

didáctica permitió a los estudiantes mejorar sus habilidades en la interpretación y representación de 

la información estadística en diferentes formatos.  

 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Consideras que antes de realizar la actividad analizabas de 

manera crítica y profunda la información de carácter estadístico presentada en diferentes medios? 

En términos generales, los estudiantes reconocieron que antes de llevar a cabo la unidad didáctica, 

no comprendían completamente la relevancia de realizar un análisis crítico y detallado de la 
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información estadística presentada en diversas fuentes. Indicaron que se limitaban a simplemente 

observar la información, sin profundizar en su análisis o interpretación. No obstante, destacaron que 

la unidad didáctica les ayudó a tomar mayor conciencia y responsabilidad sobre la necesidad de 

llevar a cabo un análisis riguroso de la información estadística. 

Algunas de las respuestas de los estudiantes se presentan a continuación. 

 

Figura 73. Respuesta de estudiantes. 

 

Nota: Las imágenes representan las diferentes opiniones de los estudiantes en el momento 

del desarrollo de las actividades.      
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En lo que respecta a la pregunta: ¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo realizado en la 

actividad? En su mayoría, los estudiantes expresaron estar satisfechos con la metodología utilizada 

por el docente, resaltando la organización y la dinamicidad de las clases, las cuales los motivaron a 

reflexionar y participar activamente. También manifestaron que les gustó el analizar y comprender 

información estadística presentada en diferentes formatos. 

Las siguientes imágenes muestran algunas de las respuestas de los estudiantes. 

 

Figura 74. Nivel de satisfacción. 

 

Nota: Las imágenes representan la opinión de los estudiantes satisfechos con el desarrollo 

de las dinámicas.  

 

Finalmente, la última pregunta de la encuesta de percepción: ¿Qué fue lo que menos te 

gustó del trabajo realizado en la actividad? En general, los estudiantes opinaron que el tiempo 

asignado para la implementación de la unidad didáctica fue insuficiente para profundizar en los 

temas tratados y obtener un mayor aprendizaje. Asimismo, algunos de ellos expresaron que 
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presentaron algunas dificultades en conceptos estadísticos previos, lo que les impidió resolver 

satisfactoriamente ciertas tareas. 

 

En síntesis, los estudiantes coincidieron en que la unidad didáctica les permitió adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades relacionados con el razonamiento estadístico, así como mejorar 

su capacidad para interpretar y representar información estadística de manera adecuada. Además, 

destacaron la importancia de la resolución de problemas como una estrategia eficaz para consolidar 

los aprendizajes. 

Sin embargo, también se mencionaron algunos aspectos a mejorar en la implementación de 

la unidad didáctica, como la necesidad de dedicar más tiempo para profundizar en los temas y la 

importancia de reforzar algunos conceptos estadísticos previos para una mejor comprensión de las 

actividades. 

 

En conclusión, se puede decir que la unidad didáctica resultó efectiva en términos de mejora 

de los aprendizajes y habilidades estadísticas de los estudiantes, pero también se identificaron 

algunos aspectos a mejorar en su implementación. Es importante destacar que estos resultados 

pueden servir como una guía para la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje de la 

estadística en el futuro. 
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Capítulo 5. Conclusiones Y Recomendaciones  

 

Los modos fundamentales de razonamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y el 

modelo de comprensión y lectura de gráficos de Gerber et al. (1995) han sido esenciales en el diseño 

y aplicación de la unidad didáctica. Estas teorías han sido fundamentales para desarrollar actividades 

elaboradas para fomentar el desarrollo de habilidades específicas para la lectura y comprensión de 

gráficos, y en la aplicación de los modos fundamentales de razonamiento estadístico, tales como el 

"reconocimiento de la necesidad de los datos", "transnumeración" y "percepción de la variación". 

Así las cosas, se derivan de la presente intervención las siguientes conclusiones. 

En cuanto a la implementación de la unidad didáctica basada en la resolución de problemas, 

permitió favorecer el desarrollo del razonamiento estadístico en los estudiantes del programa de 

Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena, en tanto que, a lo largo del 

desarrollo de las actividades los estudiantes mostraron avances en el desarrollo de los modos 

fundamentales del razonamiento estadístico y esto se pone de manifiesto cundo evocan la 

necesidad de los datos, la importancia de la interpretación y representación de la información en 

distintos formatos y cuando toman decisiones en situaciones cotidianas. Por otra parte, a través de 

la resolución de problemas, se ha logrado describir los aspectos del razonamiento estadístico 

manifestado por los estudiantes, lo que ha permitido identificar fortalezas y debilidades en su 

proceso de aprendizaje. Además, la valoración de los aportes de la unidad didáctica ha evidenciado 

una mejora significativa en el desarrollo del razonamiento estadístico de los estudiantes. 

En este sentido, se ha demostrado que la resolución de problemas es una estrategia efectiva 

para la enseñanza y aprendizaje de la estadística y esto se evidencia en los aportes al desarrollo del 

razonamiento estadístico en los estudiantes de educación superior, particularmente los estudiantes 

del programa de licenciatura en educación infantil que fueron sujetos de estudio en el presente 

proyecto de intervención.  
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Por otro lado, los resultados de la intervención indican que los estudiantes del programa de 

licenciatura en educación infantil a los que se le aplicó la unidad didáctica mejoraron su capacidad 

para analizar y comprender la información estadística presentada en diversas fuentes, lo que les 

permitió tomar decisiones más informadas y conscientes. Asimismo, se observó una activa 

participación por parte de los estudiantes durante las clases, lo que sugiere que la metodología 

implementada fue bien recibida por ellos. 

Sin embargo, los estudiantes señalaron que el tiempo de implementación de la unidad 

didáctica fue insuficiente para profundizar en los conceptos estadísticos y resolver las tareas a 

satisfacción. También se identificó que algunos estudiantes tenían falencias en algunos conceptos 

estadísticos de niveles precedentes, lo que dificultó su desempeño en la unidad didáctica. A pesar de 

ello, como se mencionó anteriormente, después de la implementación de cada una de las 

Actividades que conforman la Unidad didáctica, se realizaba una sesión de socialización de las 

respuestas. Durante esta sesión, el docente guiaba a los estudiantes mediante preguntas para 

fomentar la necesidad de aplicar conceptos estadísticos o buscar datos en fuentes de información. 

Para llevar a cabo esta tarea, los estudiantes recurrieron a diversas fuentes en internet para la 

búsqueda de datos y utilizaron herramientas como Excel para analizarlos. En última instancia, esto 

permitió a los estudiantes alcanzar los objetivos establecidos para cada Actividad.  

 

Por otra parte, debido a limitantes como el tiempo y los espacios de trabajo con los 

estudiantes, en el presente proyecto de intervención, se pusieron en marcha diversas actividades 

que estuvieron enfocadas principalmente en tres de los modos fundamentales de razonamiento 

estadístico descritos por Wild y Pfannkuch (1999): el "reconocimiento de la necesidad de los datos", 

la "transnumeración" y la "percepción de la variación". A pesar de que estos tres modos son 

esenciales para el desarrollo del razonamiento estadístico, también es importante considerar en 

futuros estudios los otros modos de razonamiento como el "razonamiento con modelos 
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estadísticos" y la "integración de la estadística y el contexto". El primero hace referencia a la 

habilidad de las personas para crear y utilizar modelos estadísticos en la comprensión de situaciones 

complejas, mientras que el segundo se enfoca en la capacidad de aplicar conceptos estadísticos en 

situaciones reales y significativas. 

En este sentido, es importante destacar que, sin pretenderlo, la unidad didáctica diseñada 

logró impulsar la movilización del modo fundamental de razonamiento estadístico de "integración 

de la estadística y el contexto", ya que se invitó a los estudiantes a comprender el contexto de los 

problemas estadísticos y a utilizar esta información para hacer inferencias y tomar decisiones 

basadas en los resultados obtenidos. De hecho, algunas de las actividades propuestas permitieron 

que los estudiantes pudieran comunicar de manera efectiva los resultados estadísticos y su 

significado en el contexto en el que se aplican. 

En consecuencia, resulta útil que en futuros proyectos de intervención se incluyan 

actividades que promuevan el desarrollo de los modos fundamentales de razonamiento estadístico 

de "razonamiento con modelos estadísticos" e "integración de la estadística y el contexto". Es 

importante diseñar actividades que permitan a los estudiantes aplicar la estadística en situaciones 

de la vida real y que los inviten a crear y utilizar modelos estadísticos para analizar situaciones 

complejas. Además, se recomienda que los estudiantes sean capacitados en el uso de herramientas 

estadísticas y tecnológicas que les permitan analizar y presentar información de manera efectiva en 

el contexto en el que se aplica. De esta manera, se asegurará que los estudiantes puedan desarrollar 

habilidades estadísticas sólidas y aplicables en diferentes áreas del conocimiento. 

 

También, se destaca la importancia de realizar futuras investigaciones que permitan evaluar 

el impacto a largo plazo de la unidad didáctica en el desarrollo del razonamiento estadístico de los 

estudiantes y su relación con su desempeño académico y profesional en el futuro. 
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Asimismo, se sugiere la realización de más investigaciones en diferentes contextos 

educativos y poblaciones que permitan profundizar en este campo y mejorar aún más la enseñanza 

de la estadística y lograr un mejor desempeño académico en los estudiantes. 

En cuanto a las posibles líneas de investigación, se pueden sugerir las siguientes: 

• Evaluación de la efectividad del aprendizaje basado en la resolución de problemas 

en el desarrollo del razonamiento estadístico en estudiantes de educación superior 

con discapacidad. 

• Análisis comparativo del rendimiento académico de estudiantes de educación 

superior en estadística antes y después de la implementación de estrategias de 

resolución de problemas. 

• Investigación sobre el uso de tecnología y recursos didácticos innovadores en la 

enseñanza de estadística mediante la resolución de problemas. 

• Estudio de la percepción de los estudiantes de educación superior sobre la 

efectividad de la resolución de problemas en la enseñanza de estadística y su 

relación con su motivación y compromiso con el aprendizaje. 

 

Por último, se pone a disposición de la comunidad académica la unidad didáctica propuesta 

para que sea implementada en otros programas educativos, con el fin de fomentar un enfoque 

pedagógico basado en la resolución de problemas y el razonamiento estadístico en la educación en 

general. De esta manera, se puede contribuir significativamente al desarrollo de habilidades 

estadísticas esenciales para la vida cotidiana y profesional de los estudiantes, y promover una 

comprensión más profunda y significativa de los conceptos estadísticos en la sociedad en general.
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario Prueba Diagnóstica 

 

Pregunta No 1 

En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El 

siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. 

 

De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país 

es joven?  

 

A. Sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande.  

B. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años.  

C. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población.  

D. No, porque todas las porciones del diagrama son menores al 50%. 

 

 

Pregunta No 2 

Un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La 

tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. 
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El sistema de trasporte cuenta con un total de 75 buses tipo I y 60 tipo II. La expresión que 

permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que pueden transportar la totalidad de buses 

es: 

A. [75×(36+48)]+[60×(100+112)].  

B. (75+60)×(36+100+48+112).  

C. (75+60)+(36+100+48+112).  

D. [75×(36+100)]+[60×(48+112)]. 

 

 

Pregunta No 3 

El capitán de una embarcación debe dirigir su barco desde el puerto O hasta el puerto Q, 

pasando por el puerto P. En el trayecto de O a P mantuvo una velocidad constante de 27 nudos; sin 

embargo, al momento de zarpar del puerto P con rumbo al puerto Q, su velocímetro se averió y tuvo 

que usar un repuesto extranjero que marcó durante todo el trayecto una velocidad de 50 km/h. Al 

llegar a Q, el capitán tenía que reportar la hora de salida de O, con tan mala fortuna de haber 

olvidado mirar la hora al momento de zarpar.  

 

Sabiendo que X1 es la distancia recorrida por el barco desde el puerto O hasta el puerto P, y 

X2 la distancia desde el puerto P al puerto Q, el capitán realizó el siguiente procedimiento para 

calcular el tiempo total de navegación (sin tener en cuenta el tiempo que duró en el puerto P).  
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¿Cuál de las siguientes opciones justifica el paso “Factorización de velocidad” realizado por 

el capitán?  

A. Que se pueda transformar nudos a Km/h.  

B. Que se conozcan los tiempos de viaje 1 y 2.  

C. Que el tiempo de viaje 1 sea igual al tiempo de viaje 2.  

D. Que la velocidad en el trayecto O a P sea igual que la de P a Q. 

 

 

Pregunta No 4 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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En la gráfica, el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 nunca es menor que 

el del mes inmediatamente anterior; esto se debe a que  

 

A. la gráfica muestra que el porcentaje de ejecución de cada mes siempre es mayor que el 

promedio registrado en el periodo 2002-2012.  

B. el porcentaje de ejecución de cada mes de 2013 es siempre mayor que el máximo 

registrado ese mes.  

C. al porcentaje del mes anterior se le adiciona el porcentaje del presupuesto ejecutado en 

el mes correspondiente.  

D. el porcentaje de ejecución en un determinado mes siempre es mayor que el del mes 

anterior. 

 

 

Pregunta No 5 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 
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porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

 

Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de 

dinero invertida en el sector salud hasta ese mes sería aproximadamente de  

A. 2,55 billones.  

B. 1,99 billones.  

C. 1,09 billones.  

D. 0,88 billones.  

 

 

Pregunta No 6 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 
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El porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en 

comparación con el mes anterior, fue del 7%.   

De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos:  

 

paso 1) restar de 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

paso 2) dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 1;  

paso 3) sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

puede estimarse el porcentaje  

 

A. de ejecución del presupuesto hasta junio de 2013.  

B. máximo de ejecución, que se registró en la década anterior al año 2013.  

C. de ejecución del presupuesto en cada uno de los meses restantes de 2013.  

D. faltante de ejecución del presupuesto para todo el año 2013.  

 

 

Pregunta No 7 
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En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

La gráfica que muestra el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002-2012, 

en cada mes es  

A.                             B. 
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C.          D. 
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Pregunta No 8 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje 

del presupuesto del sector salud de la última década. Para determinar, al finalizar el año 2013, si 

esto se cumpliría, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica, el porcentaje de 

ejecución  

 

A. de diciembre de 2013.  

B. de diciembre de 2002 al 2012.  

C. de mayo a diciembre de 2013.  

D. de mayo a diciembre de 2002 a 2013.  

 

 

Pregunta No 9 
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La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del 

siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5,0. 

 

 

Un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que 

de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es:  

A. A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos.  

B. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos.  

C. A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos.  

D. A mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. 

 

 

Pregunta No 10 

La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del 

siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5,0. 
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A partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 

sismos de magnitud igual o superior a 6,0 grados. Que suceda lo que esta persona predice es  

A. imposible, pues el número de sismos, de cualquier magnitud, ha ido disminuyendo desde 

2007.  

B. poco probable, porque, de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2011 será 

mayor que 173.  

C. incierto, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el 

pasado no se puede predecir el número de sismos futuros.  

D. seguro, pues la tendencia de los dos años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 

sismos de magnitud entre 6,0 y 6,9; 21 de magnitud entre 7,0 y 7,9, y 1 de magnitud superior a 8,0. 

 

 

Pregunta No 11 

La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del 

siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5,0. 
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¿Cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales?  

A. Total de sismos sobre meses del año.  

B. Total de sismos por año sobre meses del año.  

C. Total de sismos por año sobre días del año.  

D. Total de sismos sobre su magnitud. 

 

 

Pregunta No 12 

La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del 

siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5,0. 
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El promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el 

número de sismos más cercano y más lejano al promedio son  

A. 2007 y 2010, respectivamente.  

B. 2006 y 2005, respectivamente.  

C. 2005 y 2002, respectivamente.  

D. 2002 y 2008, respectivamente. 

 

 

Pregunta No 13 

La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del 

siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5,0. 

 

 

En la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8,0 y 8,9 es 

de, aproximadamente,  

A. 1 de cada 3.000 sismos.  

B. 1 de cada 12 sismos.  

C. 12 de cada 18.000 sismos. 

D. 12 de cada 4.000 sismos. 
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Pregunta No 14 

Antes de fallecer, la señora Antonia organizará su testamento en el que hereda a sus 

sobrinos y a los hijos de estos, pues, son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una 

casa que actualmente vale $240.000.000 y un porcentaje en un apartamento que actualmente vale 

$160.000.000. A continuación se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un 

fragmento de su testamento. 

 

 

Patricia está muy contenta, pues afirma que, de la forma en que su tía repartió el dinero de 

sus bienes, ella obtendrá más dinero que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los 

familiares vivos de la tía según el esquema.  

 

La afirmación de Patricia es  

 

A. incorrecta, pues de cualquiera de las dos formas los herederos reciben $32.000.000.  

B. correcta, pues según el testamento la herencia se distribuye entre 6 personas; de la otra 

forma se debe repartir entre 8.  

C. incorrecta, pues Patricia recibirá 10% de la herencia, que es menos que el 12,5% que 

recibiría con la otra distribución.  

D. correcta, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano.  
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Pregunta No 15 

Antes de fallecer, la señora Antonia organizará su testamento en el que hereda a sus 

sobrinos y a los hijos de estos, pues, son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una 

casa que actualmente vale $240.000.000 y un porcentaje en un apartamento que actualmente vale 

$160.000.000. A continuación se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un 

fragmento de su testamento. 

 

 

¿Qué parte de la herencia le corresponde a Juan?  

 

A. La quinta parte.  

B. La mitad.  

C. La octava parte.  

D. La tercera parte. 

 

 

Pregunta No 16 

Un instructor de pilates tiene un estudio con los equipos necesarios para que una persona 

reciba entrenamiento personalizado. La tabla 1 muestra la cantidad de sesiones por semana, el total 
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en el mes y el costo mensual que una persona tendría que pagar por el entrenamiento. La tabla 2 

muestra, en gris, los momentos del día que ya tiene clase con alguna persona, cada semana. 

 

 

 

Camilo quiere inscribirse a las clases de pilates ofrecidas por el instructor y escoger el total 

de sesiones mensual en la que el costo por sesión sea de menor precio. Camilo elige tomar 2 

sesiones semanales, con esto, ¿logra Camilo cumplir su propósito de que el costo por sesión sea el 

de menor precio?  

 

A. No, pues el costo por sesión de menor precio lo obtiene si toma 4 sesiones por semana.  

B. Sí, pues tomar 2 sesiones por semana tiene el menor costo mensual de todas las opciones.  

C. No, pues se paga un menor precio por sesión si toma 3 sesiones por semana.  

D. Sí, pues tomar menos sesiones garantiza pagar menos por cada una de ellas. 

 

 

Pregunta No 17 
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Un instructor de pilates tiene un estudio con los equipos necesarios para que una persona 

reciba entrenamiento personalizado. La tabla 1 muestra la cantidad de sesiones por semana, el total 

en el mes y el costo mensual que una persona tendría que pagar por el entrenamiento. La tabla 2 

muestra, en gris, los momentos del día que ya tiene clase con alguna persona, cada semana. 

 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  

 

A. Hay más horas disponibles de 8 a.m. a 1 p.m., que de 1 p.m. a 7 p.m.  

B. Todos los días hay 5 horas disponibles.  

C. Hay más horas disponibles de jueves a sábado, que de lunes a miércoles.  

D. El sábado de 12 m. a 7 p.m. no hay clases asignadas. 

 

 

Pregunta No 18 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años 
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Durante el período 1996 – 2002, los años en los que se hizo mayor inversión en seguridad 

vial fueron  

A. 1997, 1998, 1999 y 2000.  

B. 2000, 2001 y 2002.  

C. 1997, 1998 y 1999.  

D. 1996, 1997, 1998 y 1999. 

 

 

Pregunta No 19 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años 
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La inversión en seguridad se realiza el 10 de enero de cada año. En enero 10 de 2002, un 

euro equivalía a 2.800 pesos colombianos, aproximadamente. Se proponen los siguientes 

procedimientos para hallar el valor de la inversión en seguridad en pesos colombianos:  

 

I. Convertir 194,39 millones de euros a pesos colombianos.  

II. Convertir 2.800 pesos colombianos a euros.  

III. Multiplicar 194,39 por 2.800 y luego dividir entre el total de años.  

 

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es correcto para hallar lo solicitado?  

A. I y III solamente.  

B. I solamente.  

C. II y III solamente.  

D. II solamente. 

 

 

Pregunta No 20 
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En una ciudad se producen en promedio 600 toneladas diarias de residuos domésticos, de 

las cuales el 25% corresponde a papel y cartón, materiales fácilmente reciclables; además, por cada 

tonelada de papel y cartón que se recicla  

• se evita la tala de 17 árboles adultos y la plantación masiva de especies para la producción 

de pasta de papel.  

• se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. 

 

Tomado y adaptado de: 

http://www.papelesecologicos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60

. 

 

Se realizó una campaña de reciclaje durante tres días en una unidad residencial, en la que se 

recogieron 2 toneladas diarias de papel y cartón; por tanto, se evitó la tala de 2 × 3 × 17 = 102 

árboles adultos.  

Si esta campaña se efectuara durante 20 días en la misma unidad y se recolectara la misma 

cantidad se podrían ahorrar  

 

A. 680 litros de agua.  

B. 5.600 litros de agua.  

C. 300.000 litros de agua.  

D. 2.000.000 litros de agua. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario Prueba Diagnóstica 

(…) 

Anexo 2. Unidad Didáctica – Actividad No 1, No 2, No 3 y No 4. 

Actividad N° 1 

 

Ficha de identificación 

Institución  Universidad del 

Magdalena 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en 

Educación Infantil 

Docente  

Área Matemáticas Curso - 

Inicio  Cierre  

 

Descripción 

Resuelve las tareas aquí planteadas a partir de los conocimientos construidos hasta este 

momento durante todo el proceso formativo, tu experiencia, habilidades o creatividad para resolver 

problemas matemáticos, no olvides mostrar el procedimiento utilizado en la solución de cada 

situación. 

 

Pregunta 

No 1 
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En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El 

siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. 

 

De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese 

país es joven? Justifique 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

  

 

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de 

pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el 

porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje 

promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012. 

 

Pregunta 

No 2 

 

 

A qué se debe que en la gráfica el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 

nunca es menor que el del mes inmediatamente anterior. Explique. 
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Pregunta 

No 3 

 

 

Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, estime la 

cantidad de dinero que se invertirá en el sector salud hasta ese mes. Justifique su respuesta. 

Pregunta 

No 4 

 

 

El porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en 

comparación con el mes anterior, fue del 7%.   

De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos:  

paso 1) restar de 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013;  

paso 2) dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 1;  

paso 3) sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013. 

 

indique qué representa el porcentaje estimado luego de realizar estos pasos. Justifique su 

respuesta. 

Pregunta 

No 5 

 

 

Represente gráficamente el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002-

2012, en cada mes. ¿De qué otra manera se puede representar? Justifique. 

Pregunta 

No 6 
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En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje 

del presupuesto del sector salud de la última década.  

¿Qué información adicional a la de la gráfica se requiere, para poder determinar si al 

finalizar el año 2013 esta proyección se cumpliría? 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 Y 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

  

 

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años. 

 

 

Pregunta 

No 7 

 

 

La inversión en seguridad se realiza el 10 de enero de cada año. En enero 10 de 2002, un 

euro equivalía a 2.800 pesos colombianos, aproximadamente. Se proponen los siguientes 

procedimientos para hallar el valor de la inversión en seguridad en pesos colombianos:  

I. Convertir 194,39 millones de euros a pesos colombianos.  

II. Convertir 2.800 pesos colombianos a euros.  

III. Multiplicar 194,39 por 2.800 y luego dividir entre el total de años.  
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¿Cuál o cuáles de los procedimientos es correcto para hallar lo solicitado? Justifique su 

respuesta.  

Pregunta 

No 8 

 

 

Determine los años en los que se hizo mayor inversión en seguridad vial durante el período 

1996 – 2002. Justifique su respuesta. 

 

Haga una reflexión acerca de las tareas propuestas en la actividad y responda las 

siguientes preguntas. 

¿Consideras que los saberes previos que se requieren para abordar las tareas propuestas en 

la actividad estaban suficientemente consolidados? 

 

¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas durante el desarrollo de las tareas 

propuestas en la actividad? ¿Qué fue lo más sencillo de entender o comprender? 

 

¿Cuáles fueron las principales fortalezas encontradas durante el desarrollo de las tareas 

propuestas en la actividad? ¿Qué fue lo más difícil de entender o comprender? 
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Actividad N° 2 

Activación de Saberes 

 

Ficha de identificación 

Institución  Universidad del 

Magdalena 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en 

Educación Infantil 

Docente Daniel E. Llinás Ramírez 

Carlos A. Rocha Tovar 

Área Matemáticas Curso  

 

Descripción 

Resuelve las tareas aquí planteadas a partir de los conocimientos construidos hasta este 

momento durante todo el proceso formativo, tu experiencia, habilidades o creatividad para resolver 

problemas matemáticos, no olvides mostrar el procedimiento utilizado en la solución de cada 

situación. 

 

✏Tarea No 1 

El día 12 de julio de 2022 la revista SEMANA publica un artículo en su portal web cuyo titular 

es el siguiente:  
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d) ¿A qué hace referencia el titular? Argumenta tu respuesta.  
 

e) Con base en el titular, ¿qué información consideras que tendrá en cuenta la revista para 
responder la pregunta del titular? Argumenta tu respuesta.  
 

f) ¿Qué datos consideras necesarios para dar respuesta a la pregunta?, ¿Cuáles son estos 
datos?, ¿Dónde los puedes conseguir? Argumenta tu respuesta. 
 

Actividad N° 3 

Estructuración del Nuevo aprendizaje 

 

Ficha de identificación 

Institución  Universidad del 

Magdalena 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en 

Educación Infantil 

Docente Daniel E. Llinás Ramírez 

Carlos A. Rocha Tovar 

Área Matemáticas Curso  

 

✏Tarea No 1 

A continuación, se comparte el artículo en mención: 
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Dólar disparado: ¿cuánto es por el mundo y cuánto por Petro? 

 

La libre flotación del dólar en Colombia, vigente desde 1999, ha servido para que 

la tasa de cambio se convierta en el principal amortiguador frente a los choques locales y 

globales. Por eso, cuando hay nerviosismo, preocupación o euforia, lo primero que se ve es 

un alza o una caída en la cotización del billete verde. 

Los cambios de Gobierno son, por ende, un factor que genera movimientos en la 

tasa de cambio, primero con la incertidumbre sobre quién será el elegido y luego con la 

expectativa frente a las políticas que implementará el ganador. La elección de Gustavo 

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha sido un factor que ha generado 

nerviosismo desde que mostraba su liderazgo en las encuestas. 

Ese nerviosismo se origina en que es percibido como un político antimercado, por 

sus ideas en frentes como la exploración petrolera, las pensiones, la independencia del 

Banco de la República y la entrega masiva de subsidios. 

Si bien, tras casi un mes de la elección, esos temores se han venido disipando, 

especialmente en el frente de la exploración petrolera y de la independencia del Emisor, la 

incertidumbre sigue siendo grande y se convierte en un coctel explosivo en un mundo 

amenazado por una recesión en Estados Unidos y los países desarrollados, la guerra en 

Ucrania, una inflación acelerada y tasas de interés al alza. 

Todos esos factores externos crean una combinación perversa para países 

emergentes como Colombia, cuyo único amortiguador ante los choques es la tasa de 

cambio. 
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El patrón electoral 

Las elecciones, pese a no ser iguales ni contar con el mismo tipo de candidatos, 

suelen moverse bajo patrones similares. Felipe Campos, gerente de investigaciones de la 

fiduciaria y comisionista Alianza, comenta que generalmente seis meses antes de los 

comicios se da un periodo de devaluación fuerte (entre enero y mediados de mayo la divisa 

en Colombia subió más de 100 pesos), pero que luego, con el nivel de incertidumbre, se 

presenta más volatilidad (esta semana está subiendo a ritmos de 100 pesos diarios) 

“Estas tendencias se han dado en muchos países, por ejemplo, en Brasil, cuando 

eligieron a Lula da Silva en 2022, la moneda se devaluó 70 %, porque en medio de la 

incertidumbre la divisa busca sus máximos históricos, pero el patrón electoral también 

demuestra que después de las elecciones, tal como vimos en Chile y en Perú, el dólar se 

calma”, explicó Campos, en una entrevista previa al 19 de junio, cuando fue elegido Petro. 

Este analista, como muchos de sus colegas, estimaba que el impacto cambiario tras 

el giro a la izquierda de Colombia no debía durar más de un mes, pues se esperaba que con 

el nombramiento del equipo económico y la explicación sobre las reales intenciones del 

gobierno en temas como el tributario o el energético, la moneda debería bajar. 

Pese a que el elegido ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue bien recibido 

por los mercados, y a que desde el equipo de Petro han aclarado que los contratos de 

exploración petrolera no se acabarán de tajo y que el gran cambio será no permitir 

el fracking, esto no ha sido suficiente para calmar el dólar, que sigue muy nervioso. 

Algo similar ha ocurrido en Chile, que registra una devaluación reciente superior a 

la colombiana, ante la incertidumbre generada por el cambio constitucional que planea 

hacer. 
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¿A qué le temen? 

Uno de los factores que los expertos consideraban que iba a frenar el alza del dólar 

en Colombia era la relación que el nuevo gobierno iba a establecer con el 

Congreso. Confiaban en que, al no tener mayorías, bajaría la posibilidad de implementar 

reformas muy radicales, pero hasta ahora la entrante administración ha sorprendido 

justamente por su capacidad de unidad. Ya para muchos tiene las mayorías en Senado y 

Cámara, y algunos analistas lo ven como un factor adicional de preocupación. 

Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, aclaró, sin 

embargo, que el Pacto de Unidad Nacional, que está tramitando Gustavo Petro, no significa 

un cheque en blanco para que todas sus ideas sean aprobadas por el Ejecutivo, sino que es 

un trabajo que podría evitar caer en periodos legislativos en los que no se avance en nada, 

como ha ocurrido en varios países. 

“En cuanto a qué porcentaje de la subida del dólar se puede atribuir al riesgo 

político, nuestra estimación es que puede ser un 5 %, pero lo cierto es que hoy lo que pesa 

más es el tema externo. Es una serie de eventos desafortunados”, precisó Jalil. 

Por ahora, lo cierto es que, como lo ha dicho en Twitter el exministro Rudolf 

Hommes, el gobierno entrante tiene que empezar a dar señales que reduzcan la 

incertidumbre y ayuden a apaciguar el fuego externo, que hoy está haciendo arder a la tasa 

de cambio peso-dólar. 

 

 

f) ¿La información suministrada en el artículo es suficiente para ilustrar lo planteado en el 
titular? Argumenta tu respuesta.  

 

g) ¿Las respuestas dadas en la Tarea No 1 de la Actividad No 2 coinciden con lo planteado en el 
artículo? Argumenta tu respuesta. 
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h) Según el artículo, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el precio del dólar? 
 

i) ¿Crees que la información suministrada en el artículo da respuesta a la pregunta del titular? 
Argumenta tu respuesta.  

 

j) La expresado por Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, al final del artículo: “En cuanto 
a qué porcentaje de la subida del dólar se puede atribuir al riesgo político, nuestra estimación 
es que puede ser un 5 %, pero lo cierto es que hoy lo que pesa más es el tema externo. Es una 
serie de eventos desafortunados”, ¿es un argumento suficiente para considerar que el alza del 
dólar es consecuencia del cambio de gobierno? Argumenta tu respuesta.  

 

✏Tarea No 2 

La siguiente gráfica fue tomada del artículo “El movimiento del dólar desde que cotizaba a 

$900 en 1994 hasta los $4.350” publicado en el portal web La República el 07 de julio de 2022. 

 

 

h) Con base en la información suministrada por la gráfica ¿se puede concluir que la variación del 
precio dólar depende del cambio de gobierno? Argumenta tu respuesta.  

i) ¿Como se comportó el precio del dólar en las últimas 4 elecciones? Argumenta tu respuesta. 
j) De acuerdo con la gráfica, ¿se puede argumentar que los factores que inciden en el precio del 

dólar son los mismos que se exponen en el artículo? Argumenta tu respuesta. 
k) ¿En cuál periodo de gobierno el precio del dólar fue más inestable? ¿En cuál periodo tuvo mejor 

comportamiento? Argumenta tu respuesta. 
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l) ¿Consideras que la información suministrada en la gráfica ayuda a responder la pregunta del 
titular? Argumenta tu respuesta.  

m) Con base en la información suministrada en la gráfica ¿es posible afirmar que el precio del 
dólar será inestable en los próximos cuatro años? Argumenta tu respuesta.  

n) ¿Qué otra información relevante se puede obtener de la gráfica? Argumenta tu respuesta. 
 

✏Tarea No 3 

La siguiente tabla representa el precio del dólar durante el mes de enero del 2021. 

 

Fecha 

Precio del 

dólar Fecha 

Precio del 

dólar 

1 de 

enero $ 3,432.50 

16 de 

enero $ 3,466.80 

2 de 

enero $ 3,432.50 

17 de 

enero $ 3,466.80 

3 de 

enero $ 3,432.50 

18 de 

enero $ 3,466.80 

4 de 

enero $ 3,432.50 

19 de 

enero $ 3,466.80 

5 de 

enero $ 3,420.78 

20 de 

enero $ 3,482.03 

6 de 

enero $ 3,450.74 

21 de 

enero $ 3,476.19 

7 de 

enero $ 3,428.04 

22 de 

enero $ 3,477.48 
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8 de 

enero $ 3,459.39 

23 de 

enero $ 3,525.25 

9 de 

enero $ 3,478.11 

24 de 

enero $ 3,525.25 

10 de 

enero $ 3,478.11 

25 de 

enero $ 3,525.25 

11 de 

enero $ 3,478.11 

26 de 

enero $ 3,582.41 

12 de 

enero $ 3,478.11 

27 de 

enero $ 3,591.48 

13 de 

enero $ 3,487.65 

28 de 

enero $ 3,636.91 

14 de 

enero $ 3,478.36 

29 de 

enero $ 3,585.44 

15 de 

enero $ 3,469.76 

30 de 

enero $ 3,559.46 

 

 

b) Con base a la información de la tabla, ¿es posible asegurar que el precio del dólar durante el 
mes de enero del 2021 tuvo un comportamiento similar que el que tuvo durante el periodo 
2019 – 2022?Argumenta tu respuesta. 
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Actividad N° 4 

Valoración de los aprendizajes 

 

Ficha de identificación 

Institución  Universidad del 

Magdalena 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en 

Educación Infantil 

Docente Daniel E. Llinás Ramírez 

Carlos A. Rocha Tovar 

Área Matemáticas Curso  

 

Descripción 

Resuelve las tareas aquí planteadas a partir de los conocimientos construidos hasta este 

momento durante todo el proceso formativo, tu experiencia, habilidades o creatividad para resolver 

problemas matemáticos, no olvides mostrar el procedimiento utilizado en la solución de cada 

situación. 

 

✏Tarea No 1 

La siguiente tabla representa las causas de defunción no fetales en Colombia durante el año 

2020 tomada del informe de Estadísticas Vitales – EEVV de nacimientos y defunciones del DANE del 25 

de junio de 2021. 

 

Causa de defunción a 4 dígitos 

CIE-10 v2019 - Acumulado 2020pr 

Total 

nacional 
Hombres Mujeres 

Cantidad Cantidad Cantidad 
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Total nacional 298.150 169.965 128.068 

COVID-19, virus identificado 50.630 32.475 18.155 

Infarto agudo del miocardio, sin 

otra especificación 
40.169 22.308 17.859 

COVID-19, virus no identificado 8.335 4.635 3.700 

Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, no especificada 
5.982 3.252 2.730 

Tumor maligno del estómago, 

parte no especificada 
4.755 2.880 1.875 

Neumonía, no especificada 4.471 2.442 2.029 

Hipertensión esencial (primaria) 4.336 1.993 2.343 

Agresión con disparo de otras 

armas de fuego, y las no especificadas. 

Calles y carreteras 

4.314 4.074 240 

Tumor maligno de los bronquios o 

del pulmón, parte no especificada 
4.275 2.516 1.759 

Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica con infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores 

4.213 2.302 1.911 

Tumor maligno de la mama, parte 

no especificada 
3.515 27 3.488 

Tumor maligno de la próstata 3.347 3.347 0 

Enfermedad cardíaca hipertensiva 

con insuficiencia cardíaca (congestiva) 
3.102 1.404 1.698 
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Diabetes mellitus, no especificada 

con otras complicaciones especificadas 
2.929 1.341 1.588 

Accidente vascular encefálico 

agudo, no especificado como hemorrágico 

o isquémico 

2.718 1.318 1.400 

Tumor maligno del colon, parte no 

especificada 
2.688 1.246 1.442 

Infección de vías urinarias, sitio no 

especificado 
2.675 1.120 1.555 

Hemorragia intraencefálica, no 

especificada 
2.517 1.278 1.239 

Infarto cerebral, no especificado 2.183 1.079 1.104 

Muerte sin asistencia 1.836 1.177 644 

Enfermedad renal crónica, no 

especificada 
1.832 1.074 758 

Otras causas de defunción 137.328 76.677 60.551 

 

c) ¿Se puede representar la información suministrada en la tabla de forma gráfica? En caso de 
ser posible construye la representación que consideraste. 

 

d) Con base en la información de la tabla, ¿en cuál de las causas de defunción el porcentaje de 
defunción de mujeres respecto al total de muertes nacionales, presenta mayor diferencia con 
respecto al porcentaje de defunción de hombres respecto al total de muertes nacionales? ¿Qué 
significado tiene esta diferencia? Argumenta tu respuesta. 
 

✏Tarea No 2 
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b) De las 10 primeras causas de muerte en el año 2021, ¿cuál de ellas presenta mayor y menor 
variación? Argumenta tu respuesta. 
 

Anexo 3. Encuesta de Percepción de la Unidad Didáctica  

Encuesta de Percepción de la Unidad Didáctica 

 

Ficha de identificación 

Institución  Universidad del 

Magdalena 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa Licenciatura en 

Educación Infantil 

Docente Daniel E. Llinás Ramírez 

Carlos A. Rocha Tovar 

Área Matemáticas Curso  

 

Descripción 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de los estudiantes luego de 

la aplicación de la Unidad Didáctica. Responda de manera breve y concisa las siguientes preguntas. 

 

✍ ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia durante la realización de la Unidad Didáctica? 
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Extremadamente 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

No 

satisfecho 

        

 

 

✍ ¿Qué tan difícil fue para ti las Tareas de la Unidad Didáctica? 

Muy 

difícil 

Difícil Neutral Fácil Muy 

fácil 

        

 

 

✍ ¿Consideras que las actividades basadas en la resolución de problemas te permitieron 

obtener nuevos aprendizajes acerca del razonamiento estadístico? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

✍ ¿Qué tanto consideras que los aprendizajes obtenidos son importantes para tu formación 

profesional y ciudadana? 

Muy 

importante 

Importante Neutral Poco 

importante 

No es 

importante 
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✍ ¿Consideras que los problemas planteados son motivadores y exigen análisis para llegar a 

la solución? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

✍ ¿Consideras que la metodología utilizada en las sesiones de la actividad es adecuada para 

consolidar los aprendizajes? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

 

 

 

✍ ¿El desarrollo de la actividad te ayudó a interpretar de forma adecuada la información 

representada en tablas y gráficas en diferentes medios? 
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

✍ ¿El desarrollo de la actividad te ayudó a representar información estadística en tablas y 

gráficas de manera adecuada? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

        

 

 

✍ ¿Consideras que antes de realizar la actividad analizabas de manera crítica y profunda la 

información de carácter estadístico presentada en diferentes medios? 

 

 

✍ ¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo realizado en la actividad? 

 

 

✍ ¿Qué fue lo que menos te gustó del trabajo realizado en la actividad? 
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Anexo 3. Rúbrica para el análisis de las tareas  

Rúbrica para el análisis de las tareas  

MODO 

FUNDAMENTAL DE 

RAZONAMIENTO 

ESTADÍSTICO 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

Reconocimiento 

de la necesidad de los 

datos 

Responde basado en la evidencia 

proporcionada por los datos. 

 
Transnumeración 

Pasa de una representación gráfica o 

tabular a numérica, y viceversa, y realiza 

operaciones que permite extraer información de 

los resultados. 

Percepción de la 

variación 

Busca explicaciones y causas para la 

variación y realiza inferencias y predicciones. 

Wild y Pfannkuch (1999) 

NIVELES 

DE LECTURA Y 

COMPRENSIÓN 

DE GRÁFICOS 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

Nivel 1 

No se centran en los datos, sino que asocian algunas 

características de los mismos a su conocimiento del mundo, 

generalmente impreciso.  

Nivel 2 

y 3 

Se 

centran en los 

datos 

Nivel 

2 

No llegan a 

apreciar el propósito del 

gráfico e interpretan sólo 
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representados, 

pero de forma 

incompleta.  

aspectos parciales de los 

datos. 

Nivel 

3 

Aprecian el 

propósito del gráfico y 

analizan todos los 

elementos uno a uno, pero 

no llegan a una síntesis 

global, al no comprender 

algún elemento específico 

que es clave en la 

representación. 

Nivel 4, 

5 y 6  

Una 

vez que el 

estudiante 

llega a una 

síntesis global, 

puede todavía 

tener una 

interpretación 

estática de los 

gráficos. 

Nivel 

4 

Son capaces de 

analizar una a una las 

variables representadas en 

el mismo gráfico, pero no 

conjuntamente.  

Nivel 

5 

Se comparan 

varias variables 

representadas en el 

mismo gráfico.  

Nivel 

6 

Usan los gráficos 

para apoyar o refutar sus 

teorías. No sólo comparan 

varias variables en el 

mismo gráfico, sino que 

sacan conclusiones 

generales respecto a una 

hipótesis. 

Nivel 7 
Son capaces de hacer extrapolaciones, y hacer 

predicciones para otros datos no representados en el 

gráfico.  

Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) 
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Anexo 4. Trabajo en Excel desarrollado por algunos estudiantes 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Grupo de estudiantes participantes del programa Licenciatura en Educación Infantil. 
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