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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de un proyecto de intervención implementado 

bajo una modalidad virtual durante la pandemia del COVID-19 que tiene como propósito 

fortalecer el nivel de comprensión de gráficos estadísticos de estudiantes que cursan grado 11 en 

una escuela oficial ubicada en la Zona Rural del departamento del Magdalena, Colombia, a partir 

del desarrollo de un proyecto estadístico mediado por el proceso de Modelación Matemática. 

Para tal fin se contempló un diseño metodológico con enfoque cualitativo y alcance descriptivo 

que consideró un muestreo no probabilístico por conveniencia de 11 estudiantes a los que se les 

identificó su nivel de comprensión de gráficos estadísticos antes y después del proyecto 

estadístico. Al final de la experiencia, los estudiantes no sólo lograron fortalecer sus 

competencias en cuanto a lo que comprensión de gráficos estadísticos respecta, sino que también 

tuvieron la oportunidad de aprender a realizar un proyecto estadístico e interactuar nuevamente 

con sus compañeros. 

 

Palabras Clave: Modelación Matemática, Proyecto Estadístico, Gráficos Estadísticos, Niveles 

de Comprensión de Gráficos Estadísticos 

 

  



ABSTRACT 

This document presents the results of an intervention project implemented under a virtual 

modality during the COVID-19 pandemic that aims to strengthen the statistical graphs 

understanding level in students of grade 11 in an official school located in the Rural Zone of the 

Department of Magdalena, Colombia, through development of a statistical project mediated by 

the Mathematical Modeling process. To achieve this, a methodological design with a qualitative 

approach and descriptive scope was considered, which considered a non-probabilistic 

convenience sampling of 11 students whose level of understanding of statistical graphs was 

identified before and after the statistical project. At the end of the experience, the students not 

only managed to strengthen their skills in terms of understanding statistical graphs, but also had 

the opportunity to learn how to carry out a statistical project and interact again with their 

classmates. 

 

Keywords: Mathematical Modeling, Statistical Project, Statistical Graphs, Comprehension 

Levels of Statistical Graphs 

  



RESUMO 

Este documento apresenta os resultados de um projeto de intervenção implementado em 

modalidade virtual durante a pandemia de COVID-19 que visa reforçar o nível de compreensão 

de gráficos estatísticos de alunos do 11º ano de escolaridade numa escola oficial situada na Zona 

Rural do Departamento de Magdalena, Colômbia, a partir do desenvolvimento de um projeto 

estatístico mediado pelo processo de Modelagem Matemática. Para tanto, foi considerado um 

desenho metodológico com abordagem qualitativa e escopo descritivo, que considerou uma 

amostragem não probabilística de conveniência de 11 alunos cujo nível de compreensão de 

gráficos estatísticos foi identificado antes e após o projeto estatístico. No final da experiência, os 

alunos não só conseguiram reforçar as suas competências em termos de compreensão de gráficos 

estatísticos, como também tiveram a oportunidade de aprender a realizar um projeto estatístico e 

interagir novamente com os seus colegas. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Projeto Estatístico, Gráficos Estatísticos, Níveis de 

compreensão de gráficos estatísticos 
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de intervención se desarrolló de manera virtual durante la pandemia de 

Covid-19 y tuvo lugar en una institución educativa oficial ubicada en zona rural del 

departamento del Magdalena, Colombia, en la que se identificó que los estudiantes de grado 11 

presentaban dificultades al comprender gráficos estadísticos, por lo que se diseñaron e 

implementaron sesiones que orientaron a los estudiantes en la realización de proyectos 

estadísticos mediados por la Modelación Matemática y que su impacto se midió a través de los 

Niveles de comprensión de gráficos estadísticos. 

 

Al  navegar en este documento encontrará que está comprendido por cinco capítulos que 

se resumen así: En el Capítulo 1, Planteamiento del problema, se describe el contexto de la 

institución, cómo se identificó el problema, la necesidad de abordarlo y los objetivos de la 

intervención; el Capítulo 2, Marco de Referencia, se aborda desde dos perspectivas, i) los 

Referentes de Investigación, que se dividen entre aquellos trabajos que buscan fortalecer el nivel 

de comprensión de gráficos estadísticos, los cuales tienen en común la manera en la que miden el 

nivel de comprensión que tienen los estudiantes sobre diferentes gráficos estadísticos y los 

trabajos que tuvieron éxito en el uso de la Modelación Matemática como medio para la 

enseñanza del pensamiento aleatorio; ii) los Referentes Teóricos y Conceptuales que recopila los 

conceptos, definiciones y teorías de diferentes autores referentes para la comunidad académica 

nacional e internacional en la Estadística y la Modelación Matemática; dentro del Capítulo 3, 

Metodología, se describen cada uno de los elementos relevantes para el diseño y ejecución de 

todas las actividades de intervención, tales como la población con la que se trabajó, las técnicas e 

instrumentos usados y las fases que se ejecutaron para dar cumplimiento a los objetivos 
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propuestos, fases que contemplan el diseño de las pruebas, las sesiones, un detalle de cómo se 

desarrolló cada sesión y la forma en que se realizó la evaluación de los resultados; finalmente en 

los Capítulos 4 y 5, se analizan los resultados satisfactorias obtenidos, las conclusiones a las se 

llegó y algunas recomendaciones consideradas por el autor. 
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CAPITULO 1  

Planteamiento del Problema 

Contexto Institucional 

La Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez (INEDAEF) es una 

institución educativa de carácter oficial creada en el año 1973, identificada con código DANE: 

247189001547 que presta un servicio de educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media y técnica (IED Armando Estrada Flórez, 2021).  Se encuentra ubicada en la 

parte rural del municipio Zona Bananera, Magdalena (Figura 1); específicamente en el 

corregimiento de Río Frío y atiende a población vulnerable proveniente de gran parte de los 

corregimientos del municipio. La INEDAEF actualmente cuenta con once sedes, con jornada 

matinal y vespertina (sólo la sede principal tiene, además, jornada nocturna), para atender los 

3028 estudiantes matriculados en el 2021 en los diferentes niveles de educación. La sede 

principal recibe exclusivamente a estudiantes de la básica secundaria y es la única sede que 

matricula estudiantes en la educación media. 

 

Al encontrarse la INEDAEF en un área rural se ve enfrentada a la realidad comercial 

agrícola y a la gran responsabilidad ambiental e histórica del municipio de la Zona Bananera, en 

la que sus productos más importantes son el banano y la palma de aceite (Alcaldía de Zona 

Bananera, 2020). Es por esta vocación agrícola del territorio que la INEDAEF, se rige por cuatro 

ejes de formación que son: la formación para la ciudadanía, la formación científica, tecnológica, 

ambiental e investigativa, formación desde el lenguaje significativo y formación en valores y 

ética. Además, también brinda la oportunidad a los estudiantes de la educación media ser partes 
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de un ciclo de formación técnica en Cultivo de Banano, Cultivo de Palma, Multimedia o Gestión 

Ambiental (IED Armando Estrada Flórez, 2021). 

 

Figura 1. 

Ubicación geográfica de las instalaciones de la I.E.D. Armando Estrada Flórez 

 

Nota. La I.E.D. Armando Estrada Flórez se encuentra en el corregimiento de Río Frío, al norte 

del municipio Zona Bananera, Magdalena. Búsqueda realizada en Google. (2019). [Mapa de 

Zona Bananera, Colombia en Google Maps]. 

 

Estos ejes de formación, no sólo se encuentran alineados con la formación técnica que la 

institución brinda a sus estudiantes de la media, sino que van en concordancia con el objetivo de 

la INEDAEF que busca contribuir a la comunidad brindando un servicio educativo de calidad 

que prepare a sus estudiantes para ser unos ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos que su 

comunidad, la región, el país y el mundo puedan traer (IED Armando Estrada Flórez, 2021). En 
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este sentido, la INEDAEF, en la búsqueda de aportar a la sociedad y a su entorno, siempre se 

encuentra en la procura constante de ser la institución educativa líder en el municipio de Zona 

Bananera (IED Armando Estrada Flórez, 2021), por lo que los resultados que obtienen sus 

estudiantes en las pruebas SABER 11 ðque son las pruebas con las que el estado Colombiano 

evalúa la calidad de la educaciónð, se convierten en un indicador importante para la institución. 

 

Formulación del Problema  

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la INEDAEF en las pruebas SABER 11 

dentro de los últimos cinco años, no son alentadores de cara a las intenciones de liderazgo que se 

propone la institución. Al revisar los resultados desde el año 2016 al 2020 ICFES (2021), se 

encuentra que la institución mostró en las pruebas SABER 11 una tendencia a la baja de sus 

promedios de puntajes globales, obteniendo 226 puntos en 2016, 221 puntos en 2017, 215 puntos 

en 2018, 223 en 219 y 208 en 2020 (Figura 2). 

 

Dados estos resultados, la INEDAEF inició la búsqueda de estrategias que le ayuden a 

revertir esta situación y es así como durante el primer semestre del año 2019 se contrató a la 

empresa Tres Editores Ltda. para la realización de dos simulacros de las pruebas SABER 11, en 

el que se pudo evidenciar que el área de matemáticas presentó el menor promedio con 40,04 

puntos muy distante de áreas como Lectura crítica y Ciencias Sociales que logran superar los 50 

puntos. El área de Ciencias Naturales por su parte ocupa el tercer mejor puntaje con 44,92 puntos 

y finalmente encontramos el área de inglés que obtuvo un puntaje promedio de 40,51 puntos 

ubicándose también encima de matemáticas (Figura 3). 
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Figura 2. 

Resultados de la INEDAEF en las pruebas SABER 11. 

 

Nota. Adaptado de ICFES (2021) 

 

Figura 3. 

Resultados por área del simulacro de las pruebas SABER 11 durante 2019. 

 

Nota. Tomado de Los Tres Editores Ltda. (2019) 
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Así mismo, el análisis que la empresa contratada por la institución hace a los resultados 

de los estudiantes que presentaron el simulacro permite evidenciar ciertas ñoportunidades de 

mejoraò (Tabla 1), en donde se relacionan todos aquellos componentes en donde se obtuvieron 

los menores puntajes de cada una de las áreas evaluadas. Puntualmente en el área de matemáticas 

se destaca el puntaje significativamente bajo del componente aleatorio, mostrándose como una 

oportunidad de mejora a tener en cuenta por la INEDAEF. Esta situación evidencia la debilidad 

que tienen los estudiantes de la educación media en el componente aleatorio y la importancia y 

necesidad que tiene la búsqueda de estrategias que contribuyan a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en dicho componente. 

 

Tabla 1.  

Oportunidades de mejora. Simulacro de la Pruebas SABER 11, 2019. 

ÁREA COMPONENTES 

Razonamiento Cuantitativo Geométrico ï Métrico (30.88), Aleatorio (25.51) 

Ciencias Sociales Ético político (29.10) 

Química Químico (39.26) 

Matemáticas 
Numérico ï Variacional (33.70), Geométrico ï Métrico 

(29.01) 

Ciencia, Tecnología y Sociedad Ciencia, tecnología y sociedad (27.51) 

Idioma Extranjero 
Sintáctico ï Semántico (37.45), Socio ï Cultural (35.48), 

Discurso ï Funcional (36,63) 

Nota. Adaptado de Los Tres Editores Ltda. (2019) 

 

La estrategia de realizar simulacros de la prueba SABER 11 se ve interrumpida durante el 

año 2020 debido a la situación de pandemia por el COVID-19. Durante el año 2021 se realizó 
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nuevamente un simulacro para las pruebas SABER 11, en esta ocasión con la empresa Milton 

Ochoa, la cual tuvo en cuenta cuatro niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, mínimo e 

insuficiente. Los resultados de este simulacro para el área de matemáticas arrojaron que, el 76% 

de los estudiantes tienen un rendimiento insuficiente en el área de matemáticas, el 22% se ubica 

en un desempeño mínimo, sólo el 2% en un nivel satisfactorio y ningún estudiante se logró 

ubicar en el nivel avanzado (Figura 4).  

 

Figura 4. 

Desempeño en Matemáticas. Simulacro de las pruebas SABER 11, 2021. 

 

Nota. Tomado de Milton Ochoa (2021) 

 

Nuevamente el componente estadístico se presenta, desde el análisis realizado por la 

empresa contratada, como elemento a reforzar en los estudiantes, particularmente en lo que 
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respecta a los diferentes tipos de representación de datos, medidas de promedio y rango 

estadístico, estimación del error y nociones de población, muestra e inferencia muestral (ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Componentes para reforzar en estadística. 

TEMÁTICAS Y/O COMPONENTES PARA REFORZAR 

ESTADÍSTICA Diferentes tipos de 

representación de datos 

(tablas y gráficos). 

Medidas de promedio y 

rango estadístico. 

Estimación del error. 

Noción de población, y 

muestra e inferencia 

muestral. 

Relaciones probabilísticas de 

eventos complementarios, 

independientes y 

excluyentes. 

Combinaciones y 

permutaciones. 

Varianza, percentiles 

Nota. Adaptado de Milton Ochoa (2021) 

 

Las conclusiones a las que dieron lugar los simulacros de la prueba SABER 11 en la 

INEDAEF realizados por estas dos empresas dejan en evidencia las falencias que los estudiantes 

de la educación media de la institución tienen en el pensamiento aleatorio, puntualmente en la 

representación de datos de forma gráfica. Estas conclusiones junto con los resultados de una 

Prueba de Entrada (PE) que se aplicó a los estudiantes de grado 11 de la INEDAEF configuraron 

un diagnóstico que reveló las falencias de los estudiantes en un aspecto de la estadística 

relacionada con la lectura e interpretación de gráficos estadísticos.  
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La Prueba de Entrada (PE) consistió en la presentación de una situación problema dada 

en gráficos estadísticos para que los estudiantes contestaran una serie de preguntas, de tal manera 

que con sus respuestas se determinó el nivel de comprensión que alcanzaron de acuerdo con los 

tres niveles planteados por Curcio (1989). Los resultados de la aplicación de esta PE mostraron 

que los estudiantes hacen adecuadamente una lectura literal de gráficos estadísticos (Nivel 1). 

Sin embargo, solo el 59.09% de los estudiantes pudo leer entre los datos, es decir realizar 

comparaciones entre datos (Nivel 2) y ningún estudiante (0%) pudo leer más allá de los datos, o 

sea, dar respuesta de información que no está representada de forma explícita en el texto (Nivel 

3). Los detalles de la implementación y análisis de los resultados de la Prueba de Entrada se 

presentan en las secciones de la Metodología y de Análisis de Resultados de este trabajo. 

 

Lo anterior resulta preocupante debido a que, desde la institución, se tiene conciencia que 

el MEN (2006), en sus Estándares Básicos de Competencias menciona que los estudiantes antes 

de iniciar la educación media deben estar en la capacidad de reconocer cómo diferentes formas 

de representación de información (tablas y gráficos) pueden llevar a múltiples interpretaciones, 

además de poder interpretar analítica y críticamente información proveniente de diversas fuentes. 

Así mismo, en los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016), se menciona que los 

estudiantes antes de ingresar a la educación media deben interpretar datos que se presenten en 

diferentes tablas o gráficos.  

 

En este orden de ideas, resulta necesario tomar medidas que contribuyan a mejorar las 

competencias de los estudiantes para la comprensión de gráficos estadísticos. Hecho que se 

justifica además si se tiene en cuenta lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional 
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(MEN) en sus Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) donde resalta la necesidad de 

incluir la estadística en los currículos de matemáticas cuando se hable del pensamiento aleatorio; 

contribuyendo de esta manera a que los estudiantes logren llegar a ñdominar los conceptos y 

procedimientos necesarios para recoger, estudiar, resumir y diagramar sistemas de datos 

estadísticos y tratar de extraer de ellos toda la informaci·n posibleò (MEN, 2006, p. 66). Lo 

anterior cobra sentido si se tiene en cuenta que una parte de la realidad social se puede 

comprender a través de una gran cantidad de información estadística que la ciudadanía enfrenta a 

diario; información que debe ser interpretada, analizada y comprendida para poder relacionarse 

como sociedad (Serrano, 2008).  

 

Es relevante además resaltar que la estadística ayuda al desarrollo personal de los 

estudiantes, pues fomenta un razonamiento crítico, que resulta ser indispensable en la educación 

de los futuros ciudadanos del hoy y del mañana que se deberán enfrentar día a día a un gran 

volumen de información y datos representados fundamentalmente en tablas y gráficos 

estadísticos, compartida principalmente por los grandes medios de comunicación masiva, que 

deberán analizar e interpretar para, de esta manera, lograr comprender el entorno que los rodea 

(Batanero, 2004). Es en este punto donde se debe resaltar que la estadística no es de uso 

exclusivo de las matemáticas, siendo reconocido por el MEN (1998) dentro de sus Lineamientos 

Curriculares, al destacar el aporte que la estadística ha hecho a otras ciencias. 

 

La importancia de la estadística trasciende del área de las matemáticas, razón por la cual 

el desarrollo de estrategias que potencien competencias relacionadas con temáticas como el 

análisis y comprensión de gráficos estadísticos contribuirá que se presente un impacto positivo 
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en las demás áreas del conocimiento. Este hecho no debe pasar desapercibido, por lo que resulta 

importante vincular a la estadística temáticas de áreas como las ciencias naturales, ciencias 

sociales, lengua castellana, etc., que se relacionen además con el contexto de los estudiantes para 

velar por su desarrollo integral. 

 

En este sentido, la Modelación Matemática se presenta como una opción plausible que 

permite sacar el mayor provecho del desarrollo de un proyecto que pretenda fortalecer las 

competencias para comprender y analizar los gráficos estadísticos, dado que es un método de 

enseñanza y aprendizaje aplicable a cualquier nivel de escolaridad (Biembengut & Hein, 2004) y 

definido por el MEN (1998) como la forma de describir la interrelación que existe entre el 

mundo real y las matemáticas. Además, la modelación matemática proporciona ñelementos para 

que el alumno desarrolle sus potencialidades, propiciando el pensamiento crítico e 

independienteò (Biembengut & Hein, 2004, pág. 118), permitiendo que el estudiante logre 

aprender las matemáticas de forma aplicada a otras áreas del conocimiento y mejore a su vez la 

capacidad para solucionar situaciones problema (Biembengut & Hein, 2004). 

 

Estas ideas se ven complementadas por los planteamientos que recogen Garfunkel & 

Montgomery (2016) quienes describen la Modelación Matemática como un proceso usado en las 

matemáticas para representar, analizar, hacer predicciones o simplemente brindar una percepción 

de fenómenos del mundo real. En otras palabras, es considerado como un macroproceso de las 

matemáticas que se usa para obtener entendimiento en campos y situaciones extra-matemáticas. 
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Por todo lo anterior, es pertinente que se aborde la problemática evidenciada en la 

INEDAEF respecto a los bajos niveles de competencia de los estudiantes de la educación media 

relacionados con el pensamiento aleatorio, focalizado en lo que al análisis de gráficos 

estadísticos respecta. Este proyecto de intervención precisamente busca contribuir con el 

fortalecimiento de un trabajo en el aula que permita a los estudiantes el análisis de gráficos 

estadísticos mediante estrategias de modelación matemática para el planteamiento y resolución 

de problemas de su entorno. Hecho que, además, se corresponde con los enfoques temáticos de la 

institución, que coexisten para entender la escuela como un escenario de formación para ejercer 

una ciudadanía basada en la ética y los valores que desde un lenguaje significativo aporten a los 

avances científicos, tecnológicos, ambientales e investigativos de la sociedad. 

 

Es así como se llega a plantear la pregunta problema ¿Cómo fortalecer la comprensión 

de gráficos estadísticos a través de la modelación matemática en estudiantes de la 

Educación Media de la INEDAEF? 

 

Objetivos de la Intervención  

Objetivo General 

 

ü Fortalecer la comprensión de gráficos estadísticos en los estudiantes de la educación 

media de la INEDAEF a través de la modelación matemática. 
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Objetivos Específicos 

 

ü Identificar el estado inicial de la comprensión de gráficos estadísticos en estudiantes 

de la educación media de la INEDAEF. 

 

ü Diseñar una estrategia de intervención para la comprensión de gráficos estadísticos a 

través de la modelación matemática en estudiantes de la educación media de la 

INEDAEF. 

 

ü Implementar la estrategia de intervención en un grupo de estudiantes de la educación 

media de la INEDAEF. 

 

ü Evaluar y reflexionar sobre el impacto generado por la implementación de la estrategia 

de intervención en los estudiantes de la educación media. 
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CAPÍTULO  2 

Marco de Referencia 

Este capítulo se encuentra dividido en dos partes; la primera parte, Referentes de 

Investigación, contiene una recopilación de otros trabajos que abordaron situaciones similares a 

la tratada en este documento; la segunda parte, Referentes Teóricos y Conceptuales, se 

encuentran los autores que tratan los dos pilares fundamentales del presente trabajo que son la 

Estadística y la Modelación Matemática. 

 

Referentes de Investigación 

Dado que el propósito de este trabajo es fortalecer en los estudiantes de la INEDAEF su 

nivel de comprensión de gráficos estadísticos mediados por el proceso de Modelación 

Matemática, a continuación, se realiza una revisión bibliográfica que permite identificar los 

resultados y conclusiones a las que han llegado investigadores nacionales e internacionales 

aplicando metodologías diversas en contextos específicos o globales para tratar de dar solución a 

problemáticas similares a la planteada en este proyecto. La estructura de esta revisión 

bibliográfica se puede visualizar en dos grandes campos: i) Estudios que tienen como propósito 

el fortalecimiento del nivel de comprensión de gráficos estadísticos, ii) Estudios que usan la 

Modelación Matemática como medio para la enseñanza de tópicos específicos. 

 

Estudios que Buscan Fortalecer el Nivel de Comprensión de Gráficos Estadísticos 

Fernándes, Santos & Pereira (2017) en el desarrollo de su trabajo titulado óEnsino e 

aprendizagem de gráficos e tabelas nos anos iniciais de escolarizaçãoô obtuvieron resultados muy 

positivos al analizar el aporte que una secuencia de enseñanza tenía para el proceso y aprendizaje 
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de gráficos y tablas estadísticas en los años iniciales de la escuela, por lo que recomiendan a los 

docentes introducir dentro de su práctica docente estrategias pedagógicas que conlleven a una 

participación activa de los estudiantes en actividades como la recolección, tratamiento y análisis 

de los datos y los resultados que se obtengan. Este trabajo, que se desarrolló con 35 estudiantes 

de 5° de enseñanza fundamental de una escuela municipal de la ciudad de Curitiba, estado de 

Paraná, Brasil, donde lograron un avance significativo con relación al desempeño y 

aprovechamiento de los estudiantes, en especial en la lectura de datos, el reconocimiento de 

estructuras gráficas y la construcción de tablas y gráficas. La metodología que usaron en este 

trabajo contempló tres momentos: un primer momento de pre-test, un segundo momento en el 

que se trabaja en la secuencia de enseñanza, que se desarrolló en varias sesiones, y finalmente un 

tercer momento en el que realizan un post-test. El pre y post-test, fueron analizados con la 

taxonomía presentada por Curcio (1989), que consiste en tres niveles de lectura y comprensión 

de tablas y gráficos estadísticos.  

 

Por su parte, García-García, Arredondo, López-Mojica & Encarnación-Baltazar (2019), 

en su trabajo titulado ñAvances en la comprensión gráfica de estudiantes de secundaria después 

de actividades de aprendizajeò lograron medir el avance que tuvieron 78 estudiantes entre los 11 

y 12 años en una escuela pública de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México en cuanto a los 

niveles de comprensión de gráficos estadísticos, antes y después de la implementación de una 

actividad de aprendizaje específica. Metodológicamente se apoyaron en el uso de taxonomías 

que describen la mayor o menor competencia para interpretar el contenido de gráficos 

estadísticos, basadas en los niveles de lectura de un gráfico propuesta por Curcio (1987; 1989). 

Así mismo, Fernandes & Morais (2011), en un estudio titulado óLeitura e interpretaǕo de 
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gr§ficos estat²sticos por alunos de 9Á ano de escolaridadeô busc· cuantificar el nivel de lectura, 

interpretación y la robustez de conclusiones que pudieron extraer de gráficos estadísticos 108 

estudiantes de noveno año de escolaridad en Braga, una provincia al norte de Portugal, para lo 

cual hace uso de los nivel de lectura de Curcio (1989) y dentro de sus conclusiones manifiestan 

estar de acuerdo con lo dicho por Russell (1991) y apoyado por Friel et al., (2001), acerca de la 

estrecha relación existente entre ciertos conocimientos matemáticos específicos que debe poseer 

el estudiante y el éxito que este tenga en la ejecución de actividades de análisis de datos. 

 

Otros autores referentes son Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga & Begué (2021), quienes 

en su trabajo titulado ñLectura de un diagrama de puntos por estudiantes chilenos de educaci·n 

primariaò, midieron el logro y nivel de lectura de un diagrama de puntos que alcanzan 745 

estudiantes de educación primaria en Chile, utilizando los niveles de lectura de Curcio (1989), 

Shaughnessy et al., (1996), Friel et al., (2001). Con estos mismos niveles de lectura y en un 

trabajo previo titulado ñEvaluación del nivel de lectura y la traducción de pictogramas por 

estudiantes chilenos de Educación Básicaò (Batanero, Díaz-Levicoy, & Arteaga, 2018), estos 

autores evaluaron el nivel de lectura y la capacidad de traducción de pictogramas por 745 

estudiantes chilenos de Educación Básica en Chile; y en ñLectura del diagrama de tallo y hojas 

por estudiantes chilenos de Educación Primariaò (Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga, & Begué, 

2019), describieron los niveles de lectura que lograron 745 estudiantes de Educación Básica en 

Chile en la lectura del diagrama de tallo y hojas. Los resultados de estos trabajos exponen el bajo 

nivel que existe en la comprensión de gráficos estadísticos por parte de los estudiantes y la 

importancia de la enseñanza de este tipo de herramientas estadísticas en los diferentes niveles de 

escolaridad. 
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Un gran referente para este estudio es el trabajo desarrollado por Fernández et al., (2019), 

en el que identifica diferentes trabajos en los que tienen como referencia los niveles de lectura de 

gráficos estadísticos propuesto por Curcio (1989) y los clasifica teniendo en cuenta el grado de 

escolaridad con el que trabajan, evidenciando que estos niveles de lectura se han usado en todos 

los grados de escolaridad: Básica, Secundaria y Universitaria, agregando que se han usado, 

inclusive, para evaluar a docentes activos y en formación. 

 

Estudios que Usan la Modelación Matemática como Medio para la Enseñanza de las 

Matemáticas 

En la literatura también podemos observar el desarrollo de trabajos donde han usado 

como un medio la Modelación Matemática para la enseñanza de la estadística. Uno de los 

trabajos que sirven como referentes para este proyecto es el adelantado por Caballero Flórez et 

al., (2020), donde estos autores, tuvieron resultados positivos con estudiantes de quinto de grado 

de escolaridad de un colegio de carácter público ubicado en la Jagua de Ibirico (corregimiento 

carbonífero del Departamento del Cesar, Colombia) haciendo uso de estrategias didácticas 

basadas en la modelación matemática. Este trabajo buscó el mejoramiento cognoscitivo de los 

estudiantes y el análisis de gráficos estadísticos contextualizados que podría realizar el 

estudiante. Estas estrategias usadas por el autor partían de un proceso de esquematización de 

situaciones reales que mediante el desarrollo de diferentes subprocesos permitían que el 

estudiante finalmente lograra conseguir la creación de un modelo matemático, identificando de 

esta manera una notoria mejoría en el rendimiento de los estudiantes en su nivel de comprensión 

de gráficos estadísticos, por lo que concluyen que el uso de la modelación matemática es útil 

para la enseñanza de la estadística. 
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Por su parte, Aymerich & Albarracín (2021), en su trabajo manifiestan su interés por 

promover el aprendizaje de conocimientos estadísticos a partir de la modelación matemática. 

Este trabajo que para su ejecución contó con la participación de 30 estudiantes de Educación 

Secundaria de una ciudad del área metropolitana de Barcelona (España), divididos en grupos de 

trabajo; se ejecuta a través de Actividades Promotoras de la Modelización que busca orientar a 

los estudiantes hacia la construcción de un modelo que represente un sistema en el mundo real, 

muestre el problema y describa, explique o prediga el comportamiento de este, llevando al 

estudiante a tener criterios propios que lo asistan en la tarea de decidir qué solución es la 

adecuada entre un conjunto de alternativas diferentes. Es así, que dentro de sus resultados 

encuentran que la actividad cumple con el objetivo, toda vez que los modelos matemáticos 

creados por los estudiantes sirven como base para interpretar los conceptos estadísticos que se 

buscaban enseñar.  

 

Por lo anterior, en el presente trabajo, se acogen los niveles de lectura propuestos por 

Curcio (1989) con el propósito de evidenciar que sí se fortalece los niveles de comprensión de 

gráficos estadísticos por parte de los estudiantes de la media de la INEDAEF a través de la 

modelación matemática, por lo cual se adoptan actividades de pre-test y pos-test. 
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Referentes Teóricos y Conceptuales  

El presente trabajo tiene dos pilares teóricos en los que se apoya para dar solución a la 

problemática antes mencionada, estos dos pilares son: i) la Estadística, como área disciplinar del 

pensamiento matemático aleatorio que se intervino y ii ) la Modelación Matemática como 

proceso general de la actividad matemática (MEN, 2006). 

 

Educación Estadística 

Las continuas relaciones y vínculos que se estrechan cada día más entre la estadística y 

las demás áreas del conocimiento estudiadas en la escuela (sociales, científicas o humanísticas) 

(Engel, 2019), han permitido que en la actualidad sea vista como un área del conocimiento que 

goza de gran reconocimiento y relevancia a nivel nacional e internacional donde los gobiernos de 

muchos países han promovido su inclusión en los currículos de las escuelas. Sin embargo, pese a 

que existen muchos avances en lo que respecta al desarrollo y promoción de proyectos de 

alfabetización estadística, se debe decir que no ha sido exitosa la implementación de estrategias 

que permitan garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces, lo cual resulta evidente 

cuando vemos hoy en día que se encuentran muchas personas que al analizar información 

divulgada por los medios de comunicación o cuando se ven enfrentados a retos a nivel 

profesional/laboral, dejan en evidencia su poca formación estocástica que les dificulta realizar 

una correcta interpretación de su realidad (Batanero, 2019). 

 

En Colombia la estadística se encuentra en el currículo desde la renovación curricular del 

año 1990 (Castellanos, 2001) y a partir de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas creados 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998), es considerada en uno de los cinco 
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pensamientos que hacen parte de los conocimientos básicos en matemáticas que deben aprender 

los estudiantes en su paso por la escuela. La estadística por consiguiente se encuentra dentro del 

Pensamiento Aleatorio y los Sistemas de Datos, en donde se reconoce su aporte y relevancia en 

otras áreas del conocimiento, la tendencia de otros países en incluir la estadística dentro de sus 

currículos y la importancia de su enseñanza desde los primeros grados de escolaridad. Luego en 

el año 2006, en sus Estándares Básicos de Competencias el MEN (2006), se describen las 

diferencias y la importancia de los dos componentes de este pensamiento matemático, haciendo 

un especial énfasis en la estadística descriptiva puesto que ella hace parte importante de la 

estadística inferencial y la teoría de probabilidades. Finalmente, el MEN (2016) entrega los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en los que describe desde el primer grado de la 

educación primaria hasta el último grado de la educación media las competencias mínimas que 

debería desarrollar el estudiante al terminar cada grado de escolaridad en cada uno de los cinco 

pensamientos matemáticos encontrando la estadística presente desde los primeros años de la 

escolaridad. 

 

La inclusión de la estadística en los currículos de formación desde la educación inicial 

permite vislumbrar el interés manifiesto desde los gobiernos por formar a los futuros ciudadanos 

con competencias de lectura e interpretación de datos, lo cual, ha llevado a que se hable de 

proporcionarle a los estudiantes una cultura estadística desde los primeros años de la enseñanza 

(Batanero, Díaz, Contreras, & Arteaga, 2011) que en el fondo, según manifiesta Gal (2002): 

 

Se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y evaluar 

críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los 
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fenómenos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los 

medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad para discutir o 

comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante. 

(págs. 2-3). 

 

La estadística adquiere una mayor relevancia al observar que hace parte de la vida 

cotidiana de las personas, lo cual resulta evidente en situaciones particulares como cuando 

analizamos que los medios de comunicación generalmente hacen uso amplio de los gráficos 

estadísticos para presentar sus contenidos (Cavalcanti, Natrielli, & GuimarǕes, 2010), 

tomándolos como herramientas que permiten visualizar gran cantidad de datos de forma 

resumida, organizada y que a su vez permite realizar análisis descriptivos, comparativos y de 

mayor profundidad que revelen aspectos importantes en un menor espacio que resulte a su vez 

más fácil de comprender (GuimarǕes, Gitirana, Cavalcanti, & Marques, 2007). Ahora bien, 

debemos ser conscientes también que su uso en muchos casos hace énfasis en maquillar o 

esconder algunos aspectos del contenido que presentan (Monteiro, 2006), es decir, por medio de 

la estadística se puede manipular la información y realizar análisis que no se correspondan con la 

realidad y que resulten ser engañosos para los observadores, por lo que resultaría adecuado 

pensar que, dada su importancia, al desarrollar proyectos que busquen promover la alfabetización 

estadística o el fomento de una cultura estadística para una sociedad, se parta del estudio de los 

gráficos. 
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Gráficos Estadísticos. Para definir los gráficos estadísticos se pueden tomar como 

referencia los planteamientos de Friel, Curcio & Brigth (2001), quienes manifiestan que un 

gráfico estadístico debe entenderse como un objeto semiótico complejo que permite la 

identificación de elementos estructurales específicos que los estudiantes deben estar en la 

capacidad de comprender: i) títulos y etiquetas, que brindan el contexto de la información que se 

presenta en el gráfico a partir de la identificación de las variables abordadas, ii) marco del 

gráfico (ejes, escalas y marcas de referencia), que especifica cuáles son las unidades de medida a 

utilizar para la interpretación del gráfico y iii) especificadores (elementos visuales usados para la 

representación de los datos) en diferentes niveles de dificultad para su comprensión. 

 

Según Arteaga (2011), los gráficos estadísticos elementales que más conocen o se 

enseñan en la educación inicial hasta la educación media y que además son los más usados por 

los medios de comunicación, podrían dividirse entre: i) univariantes, dentro de los cuales se 

encuentran los diagramas de barras, los diagramas de sectores, los histogramas, los gráficos de 

líneas, los pictogramas y los gráficos de puntos y, ii) bivariantes o multivariantes, dentro de los 

cuales se cuenta con los gráficos de barras adosados o apilados, los gráficos de líneas múltiples, 

los histogramas adosados y los gráficos de puntos múltiples. 

 

La comprensión de los elementos estructurales de un gráfico estadístico, según diversos 

autores, requiere el desarrollo de habilidades implícitas a la lectura y comprensión de tablas y 

gráficos estadísticos. La forma más común de clasificar estas habilidades toma como referente 

los niveles propuestos por Curcio (1989): i) leer entre datos, ii) leer dentro de los datos y iii) leer 
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más allá de los datos. Cada nivel se describe en función de la complejidad de los objetos 

matemáticos y/o estadísticos que sean requeridos para realizar el análisis (Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

Niveles de lectura y comprensión de tablas y gráficos estadísticos. 

Nivel 1: Leer los datos Nivel 2; Leer dentro de los 

datos 

Nivel 3: Leer más allá de los 

datos. 

Se refiere a una lectura 

literal de la información 

que se presenta en los 

gráficos 

Se refiere a una lectura que 

busca un análisis más allá de 

lo literal, haciendo 

comparaciones entre datos o 

analizando información que se 

puede obtener por medio de 

procesos aritméticos simples. 

Se refiere a una lectura que 

sumada a la habilidad de 

hacer análisis de la 

información de forma literal 

o a partir del tratamiento de 

los datos, puede dar 

respuesta de información 

que no está representada de 

forma explícita en el texto. 

Nota. Elaborado con base en Curcio (1989) 

 

Partiendo de lo anterior, Shaughnessy et al.,(1996) amplía esta clasificación, definiendo 

un nuevo nivel que luego es recogido en Friel, Curcio & Bright (2001): iv) ñleer detr§s de los 

datosò, el cual consiste en valorar críticamente el método de recolección de datos, su validez y 

fiabilidad, así como las posibilidades de extensión de las conclusiones. Sin embargo, cabe 

señalar que llegar a analizar y comprender tablas y gráficos estadísticos a este nivel, implicaría 

un pensamiento crítico avanzado que diversos autores coinciden en señalar que sería alcanzado, 

en la mayoría de los casos, hasta cuando una persona realiza sus estudios en educación superior.  
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Enseñanza de la Estadística. Una de las conclusiones a la que Batanero (2019) llega 

luego de treinta años de investigación en estadística, es que no ha sido exitosa la implementación 

de estrategias que permitan garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces de esta área. 

Sin embargo, dado que una de las características de la estadística es la de tratar de resolver 

problemas externos a ella misma, obligándola a que se haga inseparable de sus aplicaciones, es 

que Batanero et al., (2011) recomiendan su enseñanza basada en proyectos ya que, enseñar la 

estadística de esta forma, aumenta la motivación de los estudiantes, puesto que al venir los datos 

de una realidad, es decir, al ser números con contexto, estos cobran sentido y necesariamente 

deben ser interpretados por los estudiantes, haciendo relevante la estadística para ellos y 

mostrándole que ella no se reduce a contenidos matemáticos.  

 

La propuesta de Batanero et al., (2011), contempla unos pasos para la realización de un 

proyecto estadístico como muestra la Figura 5, en el que se ve claramente que la parte 

matemática es sólo uno de los pasos dentro de un proyecto, teniendo más importancia el 

contexto, la solución real o aproximación a un problema real. Estos pasos que describe Batanero 

et al., (2011) inician con la adopción de una problemática real y el deseo de resolverlo con la 

estadística, siendo responsabilidad del orientador que la situación sea acorde con el nivel del 

estudiante. En la etapa de planteamiento de preguntas, que según los autores es de las etapas más 

difíciles, debido a que pocas veces los estudiantes inician con una problemática clara divagando 

entre el tema elegido y el problema específico, es por esto que el docente debe orientar a los 

estudiantes planteando preguntas como ¿qué quieres medir u observar?, ¿qué quieres probar?, 

¿qué datos necesitas y dónde los puedes encontrar?, ¿cuáles crees que serán los obstáculos que 

puedas encontrar?, en general preguntas que lleven a los estudiantes a conocer y enfocar sus 
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esfuerzos en los aspectos necesarios para dar solución a la situación problema. En cuanto al paso 

de recogida de datos, es importante que los estudiantes tengan claridad sobre los tipos de 

variables y datos que existen, la diversidad de instrumentos para su recolección y la importancia 

que tiene la calidad y veracidad de los datos, es decir, que las fuentes sean fiables, seguras y 

reales. Es importante resaltar, que los datos también podrían ser generados o recolectados por los 

mismos estudiantes a través de instrumentos como la encuestas, para lo cual se debe orientar al 

estudiante en la creación de un cuestionario idóneo para dar respuesta a la problemática. 

 

Figura 5. 

Esquema del Desarrollo de un Proyecto. 

 

Nota. Tomado de Batanero et al., (2011) 

 

En cuanto la etapa matemática del proyecto, es decir la de organizar, analizar e interpretar 

los datos, Batanero et al., (2011), soportan el uso de calculadoras o computadoras, herramientas 

que son aceptadas dentro de la enseñanza de la estadística, inclusive afirman que estos proyectos 
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se convierten en un pretexto para que los estudiantes mejoren sus competencias para la vida al 

aprender a usar herramientas tecnológicas como los softwares estadísticos u hojas de cálculos. 

Batanero et al., (2011), están de acuerdo con que el uso de estas herramientas tecnológicas, como 

el computador ñdebe usarse en la ense¶anza como instrumento de cálculo y representación 

gráficaò (pág. 30), con lo que se puede concentrar la enseñanza a la comprensión de los 

conceptos y dejar de depender de la habilidad de cálculo del estudiante para hallar la solución a 

los problemas planteados. Esto nos coloca en un escenario en el que lo esencial dentro de esta 

etapa no son los cálculos matemáticos como tal, sino la comprensión de los conceptos que 

permitan al estudiante hacer un uso correcto de las herramientas tecnológicas para los cálculos o 

la creación de gráficos estadísticos.  

 

Finalmente, para la elaboración del informe es recomendable que los estudiantes lo vayan 

elaborando desde la primera fase para que logren una visión clara y lógica de cada una de las 

etapas que van a desarrollar durante su proyecto. Este informe es un resumen de todo el trabajo 

realizado que además refuerza el proceso de razonamiento estadístico, toda vez que, el estudiante 

estará redactando sus decisiones, acciones e interpretaciones para otras personas (Batanero et al., 

2011). 

 

Modelación Matemática 

En lo que respecta a la modelación matemática en la actualidad nos encontramos con una 

literatura amplia que describe con profundidad y detalle desde las características más generales 

hasta las más específicas asociadas a este proceso. La modelación matemática se ha consolidado 

en las últimas décadas para la educación matemática como un enfoque educativo que es posible 
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implementar en todos los niveles de la educación desde la básica hasta la educación superior 

(Erbas et al., 2014), llegando a ser incorporada por varios países del mundo como un objetivo 

principal de sus currículos de egreso (Zaldivar Rojas, Quiroz Rivera, & Medina Ramírez, 2017). 

 

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y con el propósito de tener un currículo con 

una visión global e integral del quehacer matemático incluye dentro del currículo la modelación 

matemática como un proceso general importante (MEN, 1998). La implementación de la 

modelación matemática en el aula de clases brinda la oportunidad a los estudiantes de aprender 

de una forma diferente, desafiando sus habilidades y trabajando con situaciones propias de su 

contexto, lo que desarrolla su pensamiento crítico (Martínez, 2016), y los motiva a involucrarse 

en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

 

Desde este proyecto de intervención nos concentraremos en señalar su definición, 

algunos ciclos reconocidos a nivel nacional e internacional y finalmente la modelación 

matemática en la enseñanza de las matemáticas y la relación de este proceso con la estadística. 

 

Definiciones Importantes. Se nos ha presentado la modelación matemática  

como la forma para desafiar las habilidades del estudiante, que aprendan de forma diferente 

trabajando con situaciones de su contexto y desarrollando un pensamiento crítico (Martínez, 

2016), pero en realidad ¿Qué es la modelación matemática? Para dar respuesta a esta pregunta, 

tener una mayor comprensión de la modelación matemática y visualizar por qué es tenida en 

cuenta en este proyecto de intervención, es necesario que revisemos las diferentes definiciones e 

interpretaciones que se tiene en la literatura sobre modelación matemática. 
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Partamos entonces por conocer la posición del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2006), que entiende el t®rmino modelo ñcomo un sistema figurativo mental, gr§fico o 

tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más 

comprensibleò (pág. 52). Estos gráficos representan la realidad, o la situación problema que se 

les plantee a los estudiantes para explorar diferentes caminos, hacerse una idea aproximada de la 

solución o poder asumir si el problema tiene una solución posible o debe usar, cómo estas se 

relacionan y la forma en que estas, luego de utilizar procedimientos matemáticos, afectan el 

resultado que debe ser verificado frente a la situación inicial (MEN, 2006) 

 

Al realizar una mirada desde el ámbito internacional, se puede decir entonces que la 

visión que tiene el MEN (2006) es afín a planteamientos de autores referentes en la materia como 

Erbas et al., (2014) quienes manifiestan que para dar sentido a circunstancias de la vida real, las 

personas las comparan con un sistema familiar o previamente conocido, de tal manera que esta 

analogía les permita interpretar o comprender un sistema complejo desconocido. En otras 

palabras, el MEN (2006), entiende la modelaci·n matem§tica como ñla detecci·n de esquemas 

que se repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas 

mentalmenteò (p§g. 53). En este mismo sentido, Camelo Bustos, Perilla Triana & Mancera Ortiz 

(2016) afirman que, a partir del análisis de los documentos oficiales en Colombia, se puede 

deducir que la modelación matemática desde la perspectiva de la educación matemática puede 

entenderse como una aproximación hacia la actividad científica desde la escuela para 

comprender un concepto matemático específico. 
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Otros autores relevantes a nivel internacional presentan sus propias definiciones, 

Blomhøj (2004), por ejemplo, define un modelo matemático como la relación existente entre 

ciertos objetos matemáticos y sus conexiones con situaciones o fenómenos que se presentan en 

contextos extra-matemáticos. Además, este autor indica que la modelación es el proceso que 

parte de establecer una relación entre alguna idea matemática y una situación real, hasta construir 

un modelo matemático. En este mismo sentido, Zaldívar (2016) afirma que la modelación 

matem§tica ñes un proceso que pretende entablar una relaci·n, a trav®s de modelos matem§ticos, 

entre un mundo extra-matem§tico y las matem§ticasò (p§g.819). 

 

En el ámbito nacional, Martínez (2016) ha hecho aportes a la definición de la modelación 

matemática, describiéndola como un proceso capaz de establecer relaciones dialógicas entre los 

conceptos matemáticos estudiados en la escuela y situaciones propias de su contexto y su día a 

día, que le permiten al estudiante asumir su rol como ciudadano activo que tiene capacidades 

para adelantar procesos de análisis muchos más profundos sobre la realidad que percibe. Villa-

Ochoa, Castrillón-Yepes & Sánchez-Cardona (2017), por su parte sostienen que existe una visión 

común desde la literatura y es la de la modelación como un proceso que, partiendo de una 

situación extra matemática, busca obtener un modelo matemático que posteriormente deberá ser 

validado.  

 

Todos los autores, entonces, coinciden en señalar que el fin de un proceso de modelación 

matemática es la creación de un modelo matemático, el cual, busca percibir características 

estructurales y principios funcionales de objetos o situaciones en la vida real que comprenden 

una alta gama de representaciones, operaciones y relaciones. Entendiéndose, además, según lo 
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planteado por Erbas et al., (2014) que, si bien un modelo es un producto, la modelación es un 

proceso que consta de múltiples ciclos donde se crea un modelo físico, simbólico o abstracto de 

una situación de estudio en particular. Finalmente, para estos autores, la modelación matemática 

es vista como una competencia básica que desde la perspectiva de la educación matemática 

busca orientar a los estudiantes en la resolución de problemas de la vida real, en las matemáticas 

y en otras disciplinas. 

 

De acuerdo con las definiciones e interpretaciones que los diferentes autores dan acerca 

de la modelación matemática, se asume en este proyecto de intervención como un proceso que 

busca conectar el contexto social real con los conocimientos matemáticos que posee o se desea 

que construya el estudiante y que este proceso o ciclos, como lo menciona Blomhøj & Højgaard 

Jensen (2003), se compone de unos subprocesos, que tienen su inicio en la realidad, hace su 

recorrido hacia la matemática y necesariamente se regresa para terminar en la realidad. 

 

Ciclos de Modelación Reconocidos a Nivel Nacional e Internacional. Si bien se ha 

definido la modelación matemática, aún es necesario que se revisen los procesos o ciclos de 

modelación que diferentes autores han propuesto, lo cual se mostrará en las siguientes líneas de 

este trabajo de intervención. 

 

Iniciaremos por el ciclo de modelación de Blum & Leiß, (2007), que se cita en Blum & 

Borromeo Ferri (2009) en donde, como se ve en la Figura 6. se parte de un problema de la vida 

real y, luego de transitar por un proceso de 7 pasos, se llega nuevamente al problema con una 

solución real. Gallart Palau, Ferrando & García-Raffi (2015), muestran los 7 pasos de este ciclo 
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que son (1) formular un problema, para lo cual el estudiante debe comprender la situación real 

que se le presente; (2) simplificación y estructuración, de la situación que lleva al estudiante a 

realizar un modelo de la realidad; (3) matematización, que consiste en llevar ese modelo de la 

realidad a un modelo matemático, haciendo uso de suposiciones y generalizaciones, que lo lleven 

a identificar las matemáticas que hay detrás del modelo real; (4) trabajar matemáticamente, no 

es más que resolver matemáticamente; (5) interpretar, los resultados obtenidos matemáticamente 

en la situación real para así obtener una solución real; (6) validar, todo el proceso de tal forma 

que se compruebe que la solución real efectivamente resuelve el problema y que el modelo es el 

adecuado, de no ser así, se debe redefinir o refinar el modelo en otra vuelta por el ciclo; (7) 

presentar, o comunicar el modelo que resuelve nuestro problema real.  

 

Figura 6. 

Ciclo de modelación matemática sugerido por Blum & Leiß (2007). 

 

Nota. Tomado de Gutiérrez, Prieto & Ortiz (2017) 
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Por otra parte, el modelo propuesto por Borromeo Ferri (2010), es un ciclo muy parecido 

al propuesto por Blum & Leiß (2007) tal como se puede apreciar en la Figura 7. Este ciclo parte 

de una situación real, que debe ser traducida a una representación mental de la situación a partir 

de la cual, luego de una simplificación e idealización del problema, se llega a un modelo real. En 

este punto del ciclo, Borromeo Ferri hace especial énfasis del conocimiento extramatemático que 

el estudiante pueda tener para lograr un mejor modelo real y que le contribuya a la 

matematización que termine en un modelo matemático. Luego de obtener el modelo matemático, 

este se desarrolla haciendo un trabajo meramente matemático, para llegar a unos resultados 

matemáticos que deben ser posteriormente analizados e interpretados para obtener una solución 

real, la cual será validada en la representación mental de la situación o en el modelo real. 

 

Figura 7. 

El ciclo de modelación sugerido por Borromeo Ferri (2010). 

 

Nota. Tomado de Borromeo Ferri (2010). 
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Finalmente, el modelo propuesto por Blomhøj & Højgaard Jensen (2003), que a 

diferencia de los ciclos anteriores no concibe la modelación matemática como un proceso de 

etapas secuenciales, sino como un ciclo dinámico, en el cual no se está obligado a recorrer cada 

una de las etapas de forma lineal, sino que el estudiante, puede transitar por las etapas en el orden 

que mejor se acomode mientras busca la solución a la situación real planteada. Este modelo, que 

será el que se tome como referencia en este proyecto de intervención, lo describen sus autores a 

través de los siguientes subprocesos: (a) Formulación de la tarea: que guía la identificación de 

las características de la realidad percibida que va a ser modelada; (b) Selección de objetos 

relevantes (Sistematización): una selección de objetos relevantes, relaciones, etc., que resultan 

del dominio del tema que se indaga y su organización para hacer posible una representación 

matemática; (c) Traslación a lenguaje matemático (Matematización): traslación de los objetos y 

relaciones desde su lenguaje natural al lenguaje matemático; (d) Análisis Matemático: uso de 

métodos matemáticos para obtener resultados y conclusiones matemáticas; (e) Interpretación y 

evaluación de los resultados: interpretar los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se 

llega con respecto al dominio del tema logrado en la indagación inicial; (f) Evaluación de la 

validez del modelo: por comparación con datos observados o predichos, con el conocimiento 

teórico o experiencias conocidas o socializando los resultados. Este ciclo lo podemos visualizar 

en la Figura 8. 
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Figura 8. 

Proceso de modelación propuesto por Blomhøj & Højgaard Jensen (2003) 

 

Nota. Elaborado a partir de Blomhøj & Højgaard Jensen (2003). 

 

La Modelación Matemática en la Enseñanza de las Matemáticas y su Relación con 

la Estadística. La modelación matemática juega un papel importante según la literatura para la  

educación matemática, y en lo que respecta específicamente a la estadística Dvir y Ben-Zvi 

(2018) contribuyen con su trabajo al afirmar que los modelos matemáticos sí son aplicables a 

situaciones estadísticas, siempre que se incluya la variabilidad y el uso de consideraciones 

probabilísticas. Ahora bien, cuando la población objetivo son estudiantes de secundaria, estos 

deben ser reconocidos como modeladores noveles, por lo que se entiende que no han adquirido 

todavía las destrezas necesarias para cuantificar la probabilidad y por esta razón el estudio de los 

modelos creados y de los ciclos de modelización puede resultar más complejo (Aymerich & 

Albarracín, 2021). De esta manera, considerando que puede ser expresado diversas maneras el 



36 

 

sistema que conforma un modelo, ya sea a partir de relaciones algebraicas, símbolos escritos, 

gráficos o esquemas, lenguaje natural o metáforas basadas en la experiencia  (Lesh & Harel, 

2003); se puede apelar al uso de tópicos relacionados con la estadística que develen un menor 

nivel de complejidad para los estudiantes de secundaria, tales como la comprensión y análisis de 

gráficos estadísticos. 

 

Para la utilización de la modelación matemática en la enseñanza de las matemáticas, 

Barbosa (2001) concibe la modelación como un ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes son motivados a explorar situaciones reales de su contexto a través de las 

matemáticas. Es así que este mismo autor, propone tres niveles en los que se podría dar estos 

ambientes de aprendizajes que promuevan la modelación. En el primer nivel, el docente, a partir 

de un hecho real al que se le asocian situaciones problemas, presenta toda la información, los 

datos cualitativos o cuantitativos, para que el estudiante inicie una investigación sobre el 

problema propuesto. En un segundo nivel, el docente presenta una problemática real existente, 

pero en este caso los datos son recolectados por los mismos estudiantes durante su proceso de 

investigación. Finalmente, en el tercer nivel, a partir de un tema real, los estudiantes recolectan la 

información, formula y soluciona problemas. 

 

Para este trabajo de intervención se promovió un ambiente de aprendizaje nivel 3 

propuesto por Barbosa (2001), que va en el mismo sentido de la recomendación de Batanero et 

al., (2011) de enseñar la estadística a través de proyectos, por lo que la actividad que 

desarrollarán los estudiantes será un proyecto estadístico que respete los subprocesos del ciclo de 

modelación propuestos por Blomhøj & Højgaard Jensen (2003). 
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CAPÍTULO 3  

Metodología 

El presente proyecto se considera de intervención educativa bajo un enfoque cualitativo y 

un alcance descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), y tuvo como propósito diseñar 

e implementar estrategias para fortalecer la comprensión de gráficos estadísticos en estudiantes 

de la educación media en la INEDAEF. Para tal fin se contempló un diseño de intervención que, 

mediante una actividad inicial, basada en los niveles de lectura de gráficos estadísticos 

propuestos por Curcio (1989), se identificó el estado inicial de los estudiantes, y luego realizaron 

de forma grupal un proyecto estadístico que vincula los subprocesos del ciclo de modelación 

(Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003) y las fases que se establecen para el desarrollo de un 

proyecto estadístico según Batanero et al., (2011). Finalmente, se realizó una actividad de cierre 

con la que se identificó el nivel de comprensión de gráficos estadísticos que alcanzaron los 

estudiantes. 

 

A continuación, se describen elementos importantes para el desarrollo del presente 

trabajo de intervención, tales como la descripción de los sujetos que participaron, las técnicas de 

recolección de información que se consideraron, el diseño de los instrumentos usados y de cada 

una de las actividades desarrolladas. También se encontrará detalles de cómo se planearon y 

ejecutaron las diferentes sesiones, qué sucedió en cada una de ellas y de qué manera se realizó la 

revisión de los resultados obtenidos al finalizar con la intervención. 
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Población y Muestra 

Para el presente proyecto de intervención se decidió trabajar con los estudiantes de último 

grado de la educación media de la INEDAEF dado que en el momento de ejecutar el proyecto 

eran los estudiantes que estaban próximos a egresar de la institución educativa. Además, algunos 

eran estudiantes mayores de edad y deben cumplir con sus deberes como ciudadanos. La edad de 

estos estudiantes era entre los 16 y los 19 años. 

 

Por temas de la pandemia del Covid-19 que llevó a que la educación no se desarrollara de 

forma presencial y debido a las condiciones de poca conectividad de los estudiantes por sus 

condiciones socio-económicas de encontrarse en una zona rural, se realiza la selección de 

muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen & Materola, 2017), teniendo como criterio 

de inclusión (Ávila, 2006) su disponibilidad, aprobación y conectividad por lo cual sólo se 

trabajó con un grupo de 11 estudiantes. 

 

Técnicas e Instrumentos de Intervención 

Para este proyecto de intervención se hizo uso de la técnica de observación participante, 

particularmente la denominada auto observación directa, donde el interventor no renuncia a su 

funciones cotidianas y asume el rol de observador (Colás, 1998, citado en Barraza, 2010); por lo 

que el instrumento principal para la recolección de información fue el diario de campo en el que 

se registraron no solamente los comportamientos y actividades desarrolladas por los estudiantes 

que participaron, sino también detalles como el lenguaje, las reacciones, las actitudes y eventos 

inesperados que tuvieron lugar durante el desarrollo de cada sesión (Barraza, 2010). Cabe 

resaltar que, dentro de este diario de campo, también se consignaron interacciones que tuvieron 
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lugar con los estudiantes por fuera de las sesiones programadas, actividades no planeadas e 

interacciones informales que se presentaron para resolver dudas de los estudiantes y darles 

orientaciones adicionales a las dadas en cada sesión (Barraza, 2010). 

 

Por otra parte, también se diseñaron tres instrumentos orientadores de todas las 

actividades de intervención; dos instrumentos para determinar el estado inicial y el estado final 

de los estudiantes con respecto a su nivel de comprensión de los gráficos estadísticos; un 

instrumento orientador de cada sesión que sirvió como guía para el desarrollo de los proyectos 

estadísticos que los estudiantes desarrollaron (Batanero, Díaz, Contreras, & Arteaga, 2011). 

 

Fases del Proyecto de Intervención 

El presente proyecto se estructura en tres fases: i) Diseño, fase en la que se diseñaron los 

instrumentos para identificar el estado inicial y final de los estudiantes con respecto de su nivel 

de comprensión de los gráficos estadísticos y de las sesiones orientadoras, ii) Implementación, en 

esta fase se describe cómo se desarrollaron las actividades con los estudiantes y, iii) Evaluación 

de resultados, en esta fase se revisaron los resultados que se obtuvieron al finalizar la aplicación 

de todas las actividades que se programaron. Estas fases se pueden observar en la Figura 9. 

 



40 

 

Figura 9. 

Fases del proyecto de intervención. 

 

 

Fase 1. Diseño 

En esta etapa se diseñaron los instrumentos necesarios para desarrollar la intervención, es 

decir, la prueba con la cual se identificó el nivel inicial en el que se encontraban los estudiantes 

en la comprensión de gráficos estadísticos, el orientador de sesiones que guio cada una de las 

actividades que desarrollaron los estudiantes bajo la asesoría permanente del docente para 

solucionar la problemática identificada en su proyecto estadístico y la prueba con la que se 

identificó el nivel que alcanzaron los estudiantes luego de realizar sus proyectos estadísticos. Por 

otra parte, también se diseñaron las rúbricas con las que se evaluó los instrumentos y que sirvió 

para realizar la comparación y análisis de los resultados. 
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Elaboración de las Pruebas de Entrada y Salida: 

Las pruebas que se realizaron antes y después del proyecto estadístico, Prueba de Entrada 

(PE) y Prueba de Salida (PS), sirvieron para identificar el estado inicial de los estudiantes y el 

avance que obtuvieron luego de realizar la actividad de intervención, en cuanto a la comprensión 

de gráficos estadísticos respecta. 

 

Se debe resaltar que estas pruebas consistieron en gráficos estadísticos que se le presentó 

a los estudiantes para que luego ellos contestaran una serie de preguntas que se les plantearon y 

con sus respuestas se determinó el nivel de comprensión que alcanzaron de acuerdo con los 

niveles planteados por Curcio (1989), Friel et al., (2001). Por tanto, resultó importante que se 

realizara una correcta elección de los gráficos que se utilizaron y se hayan planteado de forma 

correcta las preguntas, de tal forma que evite alguna desviación en los resultados. 

 

De igual manera, la redacción de las preguntas que acompañaron los gráficos que se 

presentaron en la PE y la PS se desarrollaron teniendo en cuenta el nivel de comprensión de los 

gráficos estadísticos que plantea Curcio (1989), Friel et al., (2001). Las preguntas que se 

realizaron no apuntaban a todos los niveles al mismo tiempo, cada pregunta apuntaba a un nivel 

en específico (aunque algunas preguntas pueden estar entre dos niveles), de esta manera si el 

estudiante que contestó correctamente una pregunta es porque se encontraba en el nivel de 

comprensión de gráficos estadísticos a la que la pregunta apuntaba. 
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Elaboración de Sesiones Orientadoras 

Durante la implementación de este proyecto de intervención se siguió la propuesta de 

Barbosa (2001), al causar un nivel 3 de ambiente de aprendizaje que promueva la modelación en 

los estudiantes a través de un proyecto estadístico que tuvo un rol protagónico, razón por la cual 

resultó indispensable que existiera claridad respecto a cada una de las actividades que ejecutaron 

los estudiantes. Es así como, desde la fase de diseño, se realizó la estructuración de cada una de 

las sesiones que se tuvo con los estudiantes para guiarlos paso a paso durante el desarrollo de su 

proyecto estadístico, sesiones que nacen a partir de la propuesta que vincula los subprocesos del 

ciclo de modelación (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003) y las fases que se establecen para el 

desarrollo de un proyecto estadístico según Batanero et al., (2011), es decir, se diseñó cada 

sesión cuidando que se cumplan los diferentes subprocesos del ciclo de modelación y las fases de 

un proyecto estadístico como lo muestra la Tabla 4. 

 

Adicionalmente, para el desarrollo de las actividades por sesión que se identifican en la 

Tabla 5, se tuvo en consideración que desde los primeros encuentros con los estudiantes se 

explicara en términos sencillos todo lo que ellos debían tener en cuenta durante su participación 

dentro de este trabajo de intervención: i) El propósito de la intervención, tuvo como objetivo 

contribuir a la sensibilización y compromiso por parte de los estudiantes para que participaran 

con entusiasmo del proyecto, teniendo claridad de las competencias que van a desarrollar y la 

utilidad que estas tendrán en su vida diaria y en su formación como ciudadano; ii) La 

metodología, dio claridad respecto a aspectos puntales de la estrategia de trabajo a utilizar, 

teniendo presente que la actividad de intervención fue un proyecto estadístico que realizaron en 

grupos de 3 o 4 estudiantes, que contempló sesiones de trabajo virtual con el profesor y de 
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trabajo de campo. Las sesiones de trabajo virtual con el profesor se concentraron en la 

explicación de cada una de las actividades que desarrollaron paso a paso para completar su 

proyecto estadístico. Por su parte, las sesiones de trabajo de campo consistieron en la aplicación 

y desarrollo de cada una de las actividades explicadas por el profesor, que luego fueron 

socializadas con los demás grupos de trabajo; iii) Descripción general de actividades, donde se 

buscó que el estudiante comprendiera la necesidad de cada una de estas y que adquiriera el 

compromiso de ejecutarlas de acuerdo con el cronograma de sesiones que se les propuso. 

 

Tabla 4. 

Propuesta de vinculación de subprocesos de modelación y las fases de un proyecto estadístico. 

Sesiones 
Subprocesos del Ciclo de 

Modelación 

Fases de un Proyecto 

Estadístico 

Sesión 1 N/A N/A 

Sesión 2 Formulación de la Tarea Problema 

Sesión 3 Sistematización Plantear Preguntas 

Sesión 4 
Matematización Recogida de Datos 

Recolección de Información 

Sesión 5 Análisis Matemático 
Organizar, Analizar e 

interpretar los datos Sesión 6 
Interpretación y Evaluación 

de Resultados 

Sesión 7 
Evaluación de la Validez del 

Modelo 
Escribir el Informe 

Sesión 8 N/A N/A 

Nota. Propuesta del autor para diseñar las sesiones. Se mencionan los subprocesos del ciclo de 

modelación de Blomhøj & Højgaard Jensen (2003) y las fases de un proyecto estadístico de 

Batanero et al., (2011), según se van dando en cada sesión. 
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Si bien en cada sesión se trabajaron actividades diferentes, todas las sesiones tenían una 

estructura similar de trabajo, pues se realizaba un resumen del avance que hasta la sesión anterior 

había tenido cada grupo, luego se escuchaba el avance que tenían por presentar para la sesión en 

curso y finalmente se concertaban las actividades que debían seguir y los tiempos para 

ejecutarlas.  

 

Tabla 5. 

Actividades por sesión. 

Sesiones Actividades 

Primera ¶ Sensibilización 

¶ Actividad Inicial 

Segunda Deben entregar un documento y realizar una presentación en la que 

expliquen: 

¶ Tema 

¶ Descripción del Problema 

¶ ¿Qué van a solucionar? 

¶ Objetivos (General y Específicos) 

¶ Población 

Tercera Deben entregar un documento y realizar una presentación en la que 

expliquen: 

¶ Población o muestra a intervenir 

¶ Qué instrumento van a utilizar 

¶ Identificación de Variables (Qué se va a indagar) 

Cuarta Deben entregar un documento y realizar una presentación en la que 

expliquen: 

¶ Diseño y validación del instrumento 

¶ Cómo se realizará la aplicación del instrumento 

INICIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Quinta Deben entregar un documento y realizar una presentación en la que 

expliquen: 

¶ Cómo van a organizar los datos 

¶ Qué gráfico o gráficos usarán para representar los datos 
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Sexta Deben entregar un documento y realizar una presentación en la que 

expliquen: 

¶ Gráficos Realizados  

¶ Resultados obtenidos ¿Son los esperados? 

¶ Conclusiones 

¶ Solución recomendada al problema 

Séptima ¶ Sustentación de todos los proyectos ante la comunidad educativa. 

¶ Entrega del documento final del proyecto. 

Octava ¶ Entrega del Bonus Track 

¶ Actividad Final 

 

A continuación, se mostrará un resumen de las actividades que para cada sesión debían 

desarrollar los estudiantes y el propósito de ellas. 

 

Sesión 1. En la primera sesión se sensibilizó a los estudiantes frente al presente proyecto 

de intervención, se les explicó el propósito, cómo se llevaría a cabo, su metodología, el 

cronograma de actividades y una descripción de las actividades que deberían desarrollar para 

cada sesión. Luego, se les aplicó la PE con la que se identificó el nivel de comprensión que 

tenían los estudiantes antes de comenzar con sus proyectos estadísticos. Finalmente, se crearon 

los grupos de trabajo y se les explicó las actividades que debían realizar de cara a la siguiente 

sesión. 

 

Sesión 2. Para cada sesión los estudiantes deben presentar un adelanto de su informe 

final, es decir, se les recomienda ir avanzando en su documento al tiempo que avanzan en su 

proyecto (Batanero et al., 2011) y presentar los avances de su proyecto. Para esta sesión, cada 

grupo debía presentar el tema elegido, la descripción del problema, la pregunta problema, los 

objetivos de su proyecto y la población que afecta mencionado problema. Con esto, se buscaba 
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que los estudiantes conocieran mejor su contexto, que estudiaran la problemática, que buscaran 

conectarse con la situación y de esa manera entender mucho mejor las variables que se 

relacionan con el problema en cuestión. Es importante recordar, que para la modelación 

matemática es muy importante conocer el problema, y entre más se conozca mejor. 

 

Sesión 3. En esta sesión los estudiantes debían proponer un instrumento de recolección 

de información, tener claridad sobre las variables que afectaban la solución de su problema y por 

supuesto, tener claridad de la población o muestra que se vería afectada. Con lo anterior lo que se 

buscaba era que los estudiantes realizaran la selección de sus variables con las cuales podrían 

empezar a llevar la realidad a una representación matemática, es decir el estudiante estaría en la 

fase de Sistematización del ciclo de modelación (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003). 

 

Sesión 4. Si bien para la sesión anterior los estudiantes proponían un instrumento para la 

recolección de la información, en esta sesión los estudiantes debían tener el instrumento 

finalizado y debían tener claridad sobre cómo realizarían la aplicación de ese instrumento. Una 

vez el instrumento estuviera validado y los estudiantes tuvieran claridad de la metodología para 

la recolección de la información, se daba libertad a los estudiantes para que iniciaran con la 

recolección de esta. 

 

Sesión 5. La organización de los datos y su procesamiento es parte importante de la fase  

de matematización del ciclo de modelación, por ende, para esta sesión los estudiantes debían 

presentar la forma en que iban a organizar los datos, qué gráficos estadísticos creían necesarios 

para lograr un análisis de la información, teniendo en cuenta las variables elegidas y la respuesta 
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que se busca a la pregunta problema que se plantearon para la segunda sesión. Es así como en 

esta sesión se daba paso a la fase de análisis matemático. 

 

Sesión 6. Durante esta sesión, los estudiantes presentaban el análisis de los resultados 

obtenidos, explicar si eran los resultados que esperaban o fueron muy diferentes, qué uso les 

dieron a los resultados, sus conclusiones y si a partir del trabajo realizado dieron respuesta a las 

preguntas que se plantearon al inicio del proyecto, es decir, culminaban la fase de interpretación 

de los resultados y conclusiones del ciclo de modelación matemática. 

 

Sesión 7. Una vez finalizado el proyecto estadístico y habiendo entregado su documento 

finalizado, los estudiantes se les dio un espacio para que presentaran sus trabajos a la comunidad 

educativa, compañeros, docentes, directivos y algunos invitados pertenecientes a la comunidad. 

 

Sesión 8. Cada estudiante elaboró un escrito en que reflexionaba, hacía una crítica al 

problema identificado y cuente su experiencia personal en la realización del proyecto estadístico. 

A esta actividad se dio el nombre de Bonus Track. Finalmente, los estudiantes debieron presentar 

la PS con la que se identificó el nivel de comprensión de gráficas estadísticas al que llegaron 

luego de las actividades de intervención.  

 

Rubricas de Evaluación 

Las PE y PS, fueron evaluadas de acuerdo con los niveles planteados por Curcio (1989), 

Friel et al., (2001), mientras que la actividad de intervención tuvo un seguimiento de sus 

actividades bajo las recomendaciones para el desarrollo de un proyecto estadístico entregadas por 
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Batanero et al., (2011) y las recomendaciones para el desarrollo de actividades de un ciclo de 

modelación entregadas por Garfunkel y Montgomery (2016), esto con el propósito de que cada 

etapa del ciclo de modelación del proyecto estadístico de cada grupo de estudiantes se 

cumplieran y no se desvirtuara el trabajo. 

 

Fase 2. Implementación 

En esta Fase se desarrollaron las actividades que se diseñaron, iniciando por la aplicación 

de la prueba de entrada, luego el desarrollo de las actividades que orientaron el proyecto 

estadístico y finalmente la aplicación de la prueba de salida. Es importante resaltar que dadas las 

circunstancias de pandemia que se vivió durante los años 2020 y 2021, la intervención se 

desarrolló de manera virtual, a través de video llamadas por la plataforma Jitsi Meet, chats de 

WhatsApp y algunas sesiones de asesoría de manera presencial. 

 

Como se mencionó anteriormente, la implementación se diseñó para ser realizada en un 

total de 8 sesiones virtuales (sin contar las sesiones de asesoría que algunas se dieron de manera 

virtual y otras de forma presencial), en las que la primera sesión inició con la presentación de los 

participantes, la sensibilización e introducción a la actividad de intervención que se realizará, la 

PE, se hizo la presentación del modelo de ejemplo, la conformación de los grupos de trabajo y se 

cerró la sesión con los compromisos que debían cumplir en cada grupo. Entre las sesiones dos y 

seis, se orientó las diferentes actividades de modelación que desarrollaron los estudiantes con las 

que lograron terminar sus respectivos proyectos; es importante mencionar que desde la sesión 2 

hasta la sesión 6, las sesiones se vivieron en 3 momentos: resumen de la sesión anterior, 

socialización de los avances por parte de cada grupo y se cerraba con los compromisos para la 
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siguiente sesión. La sesión siete fue la socialización de los resultados obtenidos por parte de cada 

grupo al finalizar sus proyectos; la octava sesión fue la realización de la PS por parte de los 

estudiantes, adicionalmente se hizo el cierre de la actividad de intervención y los estudiantes 

hicieron entrega de un documento de forma individual en el que dieron sus apreciaciones 

personales del proyecto en el que participaron y de sus sensaciones durante todo el proceso. 

 

Es importante destacar que las dificultades de la conectividad, las situaciones del 

ambiente de cada estudiante en su hogar y las condiciones de aislamiento que generó la 

pandemia de Covid-19, generó que las actividades tuvieran retrasos, que las fechas no se 

cumplieran en los tiempos propuestos inicialmente, varias sesiones debieron aplazarse y el 

tiempo de ejecución de toda la actividad de intervención se vio afectada. 

 

A continuación, se detallará qué y cómo se desarrolló cada sesión que se llevó a cabo en 

el desarrollo de esta actividad de intervención. 

 

Sesión 1 

Esta primera sesión fue una de las sesiones más extensas debido a la cantidad de 

actividades necesarias para garantizar la adecuada ejecución de la actividad de intervención, por 

lo que se dividió en cuatro momentos:  

 

Sensibilización. En este momento se realizó a los estudiantes una presentación de la  

actividad de intervención, se les explicó a los estudiantes el qué, por qué y el propósito de la 

actividad, se explicó la metodología de trabajo, es decir que realizarían una actividad inicial 
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individual para medir su nivel de comprensión de gráficos estadísticos, luego realizarían una 

actividad (proyecto estadístico) en grupos de trabajo, se conformaron los tres grupos de trabajo 

(dos grupos de cuatro estudiantes y uno de tres estudiantes), se hizo claridad que el docente sólo 

será un orientador de todo el proceso siendo los estudiantes los responsables de desarrollar sus 

propios proyectos; finalmente se propusieron los tiempos y fechas para la ejecución de cada una 

de las actividades y las sesiones. Cabe resaltar que se les hace claridad que, así como en esta 

primera sesión se realiza una actividad inicial, también deberán realizar una actividad final. 

 

Prueba de Entrada. Luego de la sensibilización, se explica a los estudiantes la forma en 

que se realizará esta PE, para la que tuvieron 30 minutos para contestar una serie de preguntas, 

que se les envió por medio de WhatsApp para que las contestaran teniendo en cuentas los 

gráficos estadísticos que se presentaron en pantalla. Las respuestas que dieran a las preguntas 

debían escribirlas son su letra en una hoja para luego fotografiarlas y enviar la foto con sus 

respuestas por WhatsApp. 

 

Proyecto Estadístico. Durante la sensibilización se les mencionó a los estudiantes que  

realizarían un proyecto estadístico, por lo que en este momento se realizó una conversación con 

los estudiantes sobre qué es la estadística, su importancia en la vida cotidiana, se conversó 

también sobre los tipos de gráficos estadísticos, los errores más comunes en los gráficos 

estadísticos y algunas recomendaciones para realizar y usar gráficos estadísticos de forma 

correcta, se recordaron algunos conceptos como variables, tipos de variables, algunos 

instrumentos de recolección de datos, los tipos de preguntas usadas en las encuestas y cómo 

realizar la organización de datos. Adicionalmente, se les hizo la presentación de lo que es un 
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proyecto estadístico, se les mostró el paso a paso de la realización de un proyecto estadístico y 

ejemplos de proyectos estadísticos reales existentes, es decir, en este momento es cuando se 

enseñó a los estudiantes modelos existentes para que luego ellos pudieran realizar un modelo 

parecido a los que han observado. Durante la presentación de los proyectos estadísticos de 

ejemplo, se conversó con los estudiantes algunas problemáticas presentes en la comunidad y que 

serían interesantes abordarlas. 

 

Compromiso. Finalmente, se enseñó las fechas de las sesiones y se explicó a detalle las 

actividades que se debían realizar para cada sesión. Por último, se hizo hincapié en las 

actividades que realizaron y presentaron los estudiantes en la siguiente sesión. En este momento, 

los estudiantes expresaron muchas inquietudes sobre las actividades que debían realizar y se les 

notó un poco ansiosos por las actividades que debían ejecutar. 

 

En los días previos a la sesión 2, cada grupo tuvo interacción por llamada telefónica o 

WhatsApp, para realizar consultas sobre los temas que deseaban tomar como referencia para la 

realización de sus proyectos, se les orientó sobre cómo podrían abordarlos y se les dio 

sugerencias para cumplir con las actividades 

 

Sesión 2 

Como se mencionó anteriormente, desde la sesión 2 hasta la sesión 6, se inició con el 

resumen de la sesión anterior. Luego de este resumen y recordar cuáles fueron los compromisos 

pendientes para la sesión en curso, se procedió a escuchar el avance de proyecto de cada grupo. 
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El Grupo 1 (G1), eligió el tema de ñEl Desempleo en la Zona Bananeraò. Tuvieron 

algunos problemas planteando la pregunta problema y por ende los objetivos. Mostraron que 

realizaron una lectura muy pobre sobre el tema que querían abordar, a pesar de que se acercaron 

un poco más a esa problemática que ellos visualizan en su comunidad. Sin embargo, se les 

realiza observaciones para que mejoren su proyecto, tales como mejorar la pregunta problema, 

sus objetivos y nutrir mucho más su contenido contextual. En cuanto a la definición de la 

población, tenían claro cuál sería su población de estudio. 

 

El Grupo 2 (G2), mostró una preocupación de que varias de sus compañeras dentro de la 

institución educativa y en su comunidad, se encontraran en estado de embarazo, lo que los llevó 

a tener como su tema ñEl Embarazo en Adolescentesò y aunque su discurso mostraba que habían 

realizado una amplia búsqueda sobre el tema, mostraban dudas en algunos datos que entregaban, 

por lo que se les pidió que reforzaran esas cifras y nombraran sus fuentes. Su pregunta problema 

y sus objetivos, estaban enfocados hacia los métodos anticonceptivos. Sin embargo, se debió 

orientarles en la reestructuración de su pregunta problema y sus objetivos, debido a que su 

redacción no estaba clara frente a lo que ellos expresaban que deseaban estudiar. Este grupo fue 

un paso más adelante y además de tener clara su población de estudio, ya estaban pensando en la 

muestra poblacional que utilizarían e inclusive, tenían ideas del instrumento que deseaban usar 

para la recolección de información y se imaginaban cuáles podrían ser los resultados y las 

posibles soluciones. 

 

Por su parte, el Grupo 3 (G3), fue el grupo que presentó más dificultades. Este grupo 

planteó una situación hipotética tomando como referencia las festividades del amor y amistad 
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que se celebran en Colombia durante el mes de septiembre. Dado que la situación no fue por una 

situación real, se debió pedirles que replantearan todo su trabajo y pedirles que se pusieran al día. 

 

Luego de escuchar sus socializaciones se les dio recomendaciones generales y se les 

motivó a continuar, se hizo hincapié en que de los errores se aprende y que había libertad de 

poder replantear o regresar a algún momento anterior para ajustar su proyecto. Al cierre de esta 

sesión, además de recordar las actividades para la Sesión 3, se planteó realizar sesiones 

adicionales previas a la Sesión 3 con cada grupo para ajustar, corregir y solucionar dudas frente 

al trabajo realizado hasta ese momento y sobre los compromisos pendientes para la siguiente 

sesión. 

 

Estas sesiones adicionales se llevaron a cabo con cada grupo previo a la Sesión 3, 

sesiones en las que se realizaron recomendaciones para que mejoraran aspectos tales como la 

redacción de la pregunta problema y los objetivos, también se les orientó para poder cumplir con 

los compromisos pendientes de cara a la Sesión 3. 

 

Sesión 3 

Luego del resumen acostumbrado de la sesión anterior, cada grupo presentó los avances 

de sus proyectos, mostrando los ajustes a los compromisos entregados la sesión anterior y los 

compromisos que entregaron para esta tercera sesión. 

 

El G1, este grupo mejora su parte contextual, mostraron un mayor dominio del tema del 

desempleo, sin embargo, no logran focalizar la problemática que desean abordar, puesto que este 
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grupo planteaba una pregunta problema muy amplia. De igual manera, les costaba definir una 

muestra para realizar su proyecto y la selección de las variables, esto les complicaba poder 

definir un instrumento para la recolección de sus datos. Esta dificultad de identificar la muestra 

se aprovechó para reforzar los conceptos estadísticos de población y muestra. Se les hizo 

recomendaciones encaminadas para que lograran puntualizar su problemática y elegir sus 

variables. 

 

El G2, para esta sesión definieron el título de su proyecto ñPadres sin c®dulaò. Mejoraron 

significativamente su parte contextual, la pregunta problema, mostraron tener claro la población 

y muestra a intervenir. Presentan las variables que identificaron como importantes a tener en 

cuenta dentro de su proyecto. Finalmente, mostraron su inclinación por realizar una encuesta 

como instrumento de recolección de información. A este grupo se debió realizarles sugerencias 

frente a las variables que debieron tener en consideración para su proyecto, puesto que estaban 

dejando por fuera una variable importante para su estudio. 

 

El G3, que había presentado una situación hipotética sobre el día del amor y amistad, en 

esta ocasión plantearon una situación real sobre la misma temática. Presentaron debilidades en el 

conocimiento de su temática, no tenían claridad de la problemática que querían abordar y por 

ende muchas debilidades en la elección de las variables. Parte de sus debilidades se debían a que 

en el momento que realizaban este proyecto ya las fechas de amor y amistad habían pasado, lo 

que hacía que la problemática que este grupo pensaba ya no podría ser problema. Se les hace 

recomendaciones para que reajustaran su proyecto en especial la pregunta problema que 
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planteaban para que realizaran un estudio sobre las fiestas de amor y amistad que ya habían 

pasado y no pensando como si las fiestas fueran a ser en el futuro. 

 

Resultó interesante la forma como durante esta sesión, se empezó a ver el aporte de los 

compañeros de otros grupos, las ideas de otros grupos frente a un proyecto diferente al propio, 

enriqueció la experiencia y los puntos de vista de los proyectos. Los estudiantes mostraron 

interés por ayudar a sus compañeros para que mejoraran sus proyectos. 

 

La sesión cerró, recordando la oportunidad de consultar con el docente orientador 

cualquier duda que tengan para poder avanzar en sus proyectos. Se señalan los compromisos 

para la siguiente sesión y se acuerda ajustar las fechas de las sesiones posteriores. 

 

Para este momento, el G2 era el grupo más adelantado frente a su proyecto, teniendo 

claridad en muchos de los aspectos que se les solicitaban. Por su parte, el G1 les costaba mucho 

acotar su tema, sus ambiciones eran muy amplias para el tiempo y conocimientos que los 

estudiantes tenían en el momento, por lo que con este grupo debió realizarse algunas sesiones 

adicionales para poder orientarles de manera que lograran reducir su alcance y sus pretensiones 

con su proyecto. El G3 fue el grupo que mayor frustración mostraban, se sentían desanimados 

porque veían a sus compañeros con mejor estructura de su proyecto, con ellos debió realizarse 

llamadas telefónicas para motivarle, algunas sesiones adicionales se realizaron con este grupo 

para enfocarlos mejor en cómo debían abordar el tema que deseaban trabajar. Con este grupo, 

sucedió algo interesante al llegar a la siguiente sesión, pues pasaron de estar desanimados a dar 

un giro completo en su proyecto que los llevó a realizar un trabajo muy interesante y es que, en 
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una de las sesiones adicionales, previa a la Sesión 4, preguntaron por la posibilidad de cambiar el 

tema y, como la intención de toda la actividad siempre fue que los estudiantes eligieran el tema y 

desarrollaran ellos mismos su trabajo, se les permitió realizar el cambio. Es importante aclarar 

que, si bien a los estudiantes siempre se les dijo que era posible regresar a algún momento 

anterior, si sentían que debían ajustar su trabajo, tal como lo permite el ciclo de modelación que 

se tuvo como referencia el de Blomhøj & Højgaard Jensen (2003) nunca se esperó que los 

estudiantes decidieran regresar al momento inicial. En la siguiente sesión se describirá con 

mayor detalle lo que sucedió con este grupo. 

 

Sesión 4 

El objetivo de esta sesión era que los grupos mostraran el instrumento de recolección de 

información y socializaran la manera en que aplicarían este instrumento de recolección de 

información. La sesión inició con el acostumbrado resumen de la sesión anterior y se procede a 

escuchar los avances de cada grupo. 

 

El G1, finalmente titula su proyecto ñBananeros sin empleoò y como mecanismos de 

recolección de información propuso descargar bases de datos, solicitar información a las 

autoridades locales y gestionar una entrevista con un funcionario público del gobierno local que 

conozca la problemática del desempleo para realizar análisis de información. Sin embargo, 

mantienen un alcance y una ambición muy amplia. Se les sigue recomendando acotar la 

problemática que deseaban abordar, dado que las variables que eligen se consideraron 

insuficientes para poder responder la problemática que planteaban. Se les propone una reunión 

adicional para ajustar su pregunta problema con las variables que deben tener en consideración. 
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El G2, presenta avances significativos en el documento final que entregaron sobre el 

proyecto por lo que se les realizó algunas recomendaciones sobre la redacción del documento. 

Este grupo se centró en la definición de su instrumento de recolección de información que fue 

una encuesta sobre los métodos anticonceptivos, por lo que se les hace recomendaciones sobre la 

redacción de ciertas preguntas que se consideraban sensibles y de las cuales se deseaba la mayor 

sinceridad de quien respondiera. En este grupo se encontraron dificultades en el trabajo virtual 

entre sus integrantes, estaban sufriendo fallas de comunicación y se notaba que no estaban todos 

los miembros del grupo en la misma sintonía. Se propuso una sesión adicional con este grupo en 

la que se buscó definir bien el instrumento de recolección de información y solucionar sus 

inconvenientes de comunicación. 

 

El G3, que tuvo un giro en su trabajo presenta el t²tulo ñJ·venes Contagi®monos de 

Vidaò, este trabajo nace de la preocupaci·n de los estudiantes por los comentarios de sus 

compañeros frente a su miedo de vacunarse contra el Covid-19. Al presentar su trabajo, muestran 

algún conocimiento del tema, origen de la enfermedad, tiempos de cuarentena, las vacunas 

existentes y los tiempos de vacunación, pero en términos mundiales y nacionales, por lo que se 

les recomienda indagar información más local, como la relacionada a cómo se han venido 

realizando las jornadas de vacunación en su comunidad. La pregunta problema estaba bien 

enfocada, el objetivo está claro, conocen cuál es su población y la muestra que debían intervenir, 

sin embargo, se les recomienda modificar un poco la muestra para que tuvieran un impacto más 

significativo. Si bien tenían clara la forma en que realizarían la recolección de información, no 

tenían terminado el instrumento que utilizarían, lo cual es entendible debido a que habían 
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reestructurado totalmente su trabajo. Las recomendaciones finales a este grupo fueron 

encaminadas a la realización de su instrumento de intervención. 

 

La sesión se cerró recordando los compromisos pendientes para la siguiente sesión, toda 

vez que no se logró completar el objetivo de esta sesión con todos los grupos. Esta sesión 

presentó demasiados problemas de conexión por parte de los estudiantes, muchos se quedaban 

sin señal, entrando y saliendo continuamente de la reunión. 

 

Sesión 5 

Esta sesión fue la más larga, puesto que los grupos tuvieron varias dificultades con sus 

instrumentos de recolección de información, por lo que realizaron ajustes a sus proyectos, 

regresando incluso a pasos anteriores. Esta sesión debió realizarse en dos días para poder dar 

espacio a los estudiantes que realizaran los ajustes pertinentes, además que durante este tiempo 

algunos grupos se les dio luz verde para la recolección de la información, proceso que tuvo 

diferentes tiempos para cada grupo según sus necesidades. 

 

Día 1. Los grupos presentaron para esta sesión sus instrumentos de recolección de 

información ya terminados en busca de una aprobación para iniciar la recolección de 

información, además de presentar la forma en que tenían planeado organizar la información y las 

gráficas que usarían para la presentación de sus resultados. 

 

El G1, luego de una sesión extraordinaria de forma presencial con este grupo, logran 

acotar su problemática y definen realizar una mezcla entre una encuesta y la recolección de 
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algunos datos proporcionados por las autoridades locales. Para la realización de la encuesta 

definen una muestra razonable de la población que tenían inicialmente elegida. Se les realiza 

aportes para mejorar la encuesta que van a realizar a las personas y también aportes para realizar 

la entrevista al funcionario del gobierno. 

 

El G2, presenta un instrumento de recolección de información bastante completo, se les 

hace algunas recomendaciones sobre el orden de las preguntas y algunos fallos de ortografía.  

 

El G3, presenta su instrumento para la recolección de la información. Se les hizo 

recomendaciones sobre el orden de las preguntas, la forma en que debían redactarse algunas 

preguntas y que se agregaran otras. Hechas estas recomendaciones, se autoriza la recolección de 

datos para este grupo. 

 

Este día de esta sesión se cierra y se programa un segundo día para ajustar los 

compromisos para esta sesión. 

 

Día 2. Cuando esta sesión se dio, ya se había dado luz verde al G2 y al G3, para que 

iniciara la recolección de la información. El G1, aún presentaban problemas con su proyecto. 

 

El G1 finalmente presentan un documento más aterrizado sobre sus avances, contexto, 

planteamiento del problema, población y muestra definida. Para esta fecha se encontraban en 

proceso de gestión de la entrevista con el funcionario de la alcaldía, sin embargo, esta entrevista 

no se dio y se recurre a utilizar el documento de Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023. 
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(Alcaldía de Zona Bananera, 2020) como una de las fuentes de recolección de información del 

grupo, también se tuvo como fuente de recolección de información los datos que el grupo 

encontró en la página web del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

Sigue sin definirse el instrumento para la encuesta que tenían planeada realizar. Se les realiza 

recomendaciones para realizar. Con este grupo se debió realizar sesiones adicionales para 

orientarles en la ejecución de todas las actividades necesarias para ponerse al día con respecto de 

sus compañeros. 

 

El G2 y el G3, presentan algunas ideas de gráficos a utilizar para la presentación de sus 

informes. Por lo que se les hacen algunas recomendaciones de gráficos que deberían utilizar y lo 

importante del análisis que debe acompañar cada gráfica que deben mostrar. Para este momento 

ya estos grupos estaban finalizando su etapa de recolección de información. 

 

Sesión Adicional 

Previo a la Sesión 6, por petición de los estudiantes, se realiza una sesión adicional para 

revisar las gráficas que habían realizado y las conclusiones que habían obtenido hasta al 

momento.  

 

El G1 solicita revisar el documento y se les hace recomendaciones para mejorar el orden 

y la presentación del mismo, puesto que se tenía toda la información necesaria, pero no se 

encontraba de forma organizada. Los datos los presentaron organizados en tablas de Excel y a los 

gráficos se les hizo recomendaciones para mejorar su presentación, puesto que había gráficos que 

tenían tantas etiquetas que no se entendía bien la información. En algunas gráficas se encontró 
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que tenían algún error al no tener en cuenta algunos datos que tenían en sus tablas. También se 

les recomienda agregar algunas gráficas para fortalecer las conclusiones a las que llegaron. 

 

El G2 presenta sus datos en un documento en formato PDF, lo que dificultaba el uso de 

los datos debido a que las gráficas las hacían de forma manual y cometían errores al pasar los 

datos para crear las gráficas. Se les recomendó poder tener la información en una hoja de cálculo 

para lograr un manejo adecuado de los datos. También se detectó que este grupo era el que tenía 

más debilidades en los diferentes tipos de gráficos, por lo que se aprovechó para recordarles los 

usos de cada tipo de gráfico estadístico. En grandes rasgos, este grupo era el más atrasado en 

cuanto al análisis de datos e interpretación de los resultados. 

 

El G3 tenía los datos ordenados en tablas de Excel y presentan algunos gráficos 

estadísticos. Se les hace recomendaciones sobre algunos gráficos que tienen mal presentados, 

algunos gráficos que no tenían un propósito claro se les recomienda ajustarlos o retirarlos y 

finalmente se les recomienda agregar algunos gráficos que podrían aportar a fortalecer las 

conclusiones a los que ellos llegaban. 

 

Esta sesión se consideró de gran importancia, puesto que los estudiantes lograron aclarar 

sus dudas frente a la presentación y uso de ciertos gráficos estadísticos, además que se logró que 

los estudiantes vieran la importancia y la forma de llegar con un análisis un poco más profundo 

de un gráfico estadístico. 
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Sesión 6 

El objetivo de esta sesión fue la entrega de los trabajos escritos y la socialización de los 

mismos frente al docente orientador y los compañeros de los otros grupos, con el propósito de 

preparar la socialización a la comunidad que tendría lugar en la siguiente sesión.  

 

Se escuchó a los tres grupos y se les dio algunas recomendaciones para que mejoraran sus 

presentaciones, puesto que se notó las dificultades que presentaban para realizar sustentaciones 

de forma virtual, pero en general los grupos estaban con sus trabajos listos y se encontraban 

preparados para sustentar sus trabajos. 

 

Sesión 7 

Para la realización de esta sesión se tuvo muchos inconvenientes, puesto que la idea 

inicial para ejecutar esta sesión era una video llamada en la que los estudiantes sustentaran sus 

proyectos delante de la comunidad educativa y otros invitados, sin embargo cuando llegó el 

momento de esta actividad, la institución se encontraba en plan de retorno a la presencialidad de 

forma gradual, por lo que para la realización de una video llamada en la que se encontraran todos 

los estudiantes participantes de la actividad de intervención, los docentes de la institución y los 

invitados, no fue posible concretar una fecha puntual. Por lo que se decidió grabar las 

sustentaciones y compartirlas por canales digitales durante cierto periodo de tiempo. 

 

Sesión 8 

Se realiza un resumen de todas las sesiones anteriores, se hace referencia a los resultados 

de cada proyecto, a los obstáculos que cada grupo debió superar para lograr el éxito de cada 
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proyecto, un resumen muy general del camino que recorrió cada grupo sus aciertos y desaciertos. 

Se les felicita por todo el trabajo realizado y se reciben los trabajos individuales en los que cada 

estudiante relata su experiencia personal al vivir este proyecto. 

 

Aplicación de la Prueba de Salida. Una vez los estudiantes terminaron sus respectivos 

proyectos estadísticos y los socializaron, se realizó la PS la cual se realizó de forma virtual de 

igual forma que la PE, es decir, se presenta las gráficas en pantalla y las preguntas se enviaron 

por WhatsApp y las respuestas, escritas con su puño y letra, fueron fotografiadas y enviadas por 

los estudiantes.  

 

Al cierre de la sesión los estudiantes expresan agradecimiento por la experiencia vivida, 

aunque durante el proceso se sintieron un poco incómodos por sacarlos de la zona de confort y 

llevarlos a realizar una actividad totalmente nueva y diferente para ellos. También reconocieron 

que, a pesar de las dificultades y los errores cometidos durante el proceso, lograron terminar sus 

proyectos, actividad que nunca habían realizado y que resultó interesante para ellos. 

 

Fase 3. Evaluación de Resultados 

Luego de ejecutar el plan de intervención con los estudiantes, se procedió a realizar una 

evaluación de carácter comparativo entre las PE y PS aplicadas antes y después del desarrollo de 

los proyectos estadísticos por parte de los participantes del estudio, para así determinar su 

progreso con respecto a su capacidad para analizar y comprender gráficos estadísticos tomando 

como referencia los niveles propuestos por Curcio (1989). 
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Cada prueba contaba con seis preguntas que ascendían en nivel de dificultad para 

identificar con claridad el nivel de comprensión de gráficos estadístico afín a la propuesta de 

Curcio (1989) que presentaban los estudiantes en cada momento que se evaluó. De esta manera, 

las preguntas 1 y 2 (P1 y P2) buscaban identificar si los estudiantes lograban alcanzar el Nivel 1 

(N1), las preguntas 3 y 4 (P3 y P4) el Nivel 2 (N2) y las preguntas 5 y 6 (P5 y P6) el Nivel 3 

(N3), permitiendo así determinar el nivel de análisis en el que se encontraba cada estudiante en 

función del número de respuestas correctas que se evidenciaron en cada prueba. 

 

Estado Inicial 

Se revisó las respuestas que los estudiantes dieron a cada pregunta propuesta en la PE y 

se ubicó en el nivel correspondiente, con lo que se identificó el estado inicial de los estudiantes 

antes de iniciar con sus respectivos Proyectos Estadísticos. Posterior a esto se realizó un análisis 

de errores que cometieron los estudiantes al responder de forma errada alguna de las preguntas. 

 

Estado Final 

Terminada la actividad de intervención, se revisó las respuestas que los estudiantes 

dieron a cada pregunta propuesta en la PS, lo cual los ubicó en el nivel correspondiente. De igual 

manera, se realizó el análisis de errores que cometieron los estudiantes al responder de forma 

errada alguna de las preguntas. 
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Comparación y Valoración del avance 

Una vez se obtuvo los resultados de las PE y las PS se procedió a comparar los resultados 

y verificar el avance logrado por los estudiantes desde el momento que se les sensibilizó y 

realizaron la PE, hasta que finalizaron las actividades de intervención y se enfrentaron a la PS.  

 

Con lo anterior se logró evidenciar que la actividad de intervención tuvo un impacto 

positivo en los niveles de lectura y comprensión de gráficos estadísticos por parte de los 

estudiantes, sin embargo, es necesario que se evidencie también los trabajos realizados por ellos, 

los obstáculos que tuvieron, la forma en que les dieron manejo, cómo navegaron en el ciclo de 

modelación, los resultados que obtuvieron y otros aspectos importantes que resaltar de la 

actividad de intervención en general. Es por esto que dentro de este apartado también se enseña 

el camino recorrido por cada grupo en el desarrollo de su proyecto estadístico haciendo hincapié 

en aquellos aspectos relevantes que revelan cómo los estudiantes consiguen fortalecer su nivel de 

lectura y comprensión de gráficos estadísticos, las oportunidades de mejora de las actividades de 

intervención y otras reflexiones resultado de toda la experiencia vivida por el docente, los 

estudiantes y en general en la institución. 
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CAPITULO 4  

Análisis de Resultados 

Este capítulo se encuentra divido en tres partes: en la primera parte se presenta un análisis 

de los resultados del estado inicial y final de los estudiantes, obtenidos en las Prueba de Entrada 

(PE) y Prueba de Salida (PS). Además, se expone un análisis comparativo entre estos resultados 

que permite evidenciar el avance logrado respecto al nivel de comprensión de gráficos 

estadísticos a través de la modelación matemática por parte de los estudiantes al finalizar su 

participación en el proyecto estadístico. En la segunda parte se presenta un análisis del desarrollo 

de los proyectos estadísticos y el proceso de modelación matemática. En esta sección se revisa la 

ruta recorrida por cada grupo a través del ciclo de modelación al desarrollar su proyecto 

estadístico, resaltando las dificultades, aciertos, aprendizajes y particularidades observadas 

durante el tiempo de intervención. Finalmente, se presenta una tercera parte donde se consideran 

algunas dificultades generales en la implementación de la intervención y las medidas que se 

utilizaron para afrontarlas. 

 

Análisis de los resultados del estado inicial y final de los estudiantes 

Para la presentación de los resultados de este apartado se detallan tres momentos: i) 

Estado Inicial, ii) Estado Final y iii) Comparación y Valoración de los resultados. En los dos 

primeros momentos, se inicia enseñando los gráficos usados para las Prueba de Entrada (PE) y 

Prueba de Salida (PS) respectivamente, los cuales tuvieron los estudiantes como referencia para 

dar respuesta a las preguntas que le fueron enviadas por WhatsApp, para luego presentar un 

resumen de los aciertos que tuvieron dentro de cada nivel y un análisis de los errores que 

cometieron al dar sus respuestas.  
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Finalmente, en el tercer momento se presenta el análisis comparativo de los resultados 

obtenidos en las PE y PS, donde se muestra el avance que obtuvieron los estudiantes al participar 

del proyecto de intervención. Dentro de este tercer momento, también se muestra la ruta 

recorrida por cada grupo a través del ciclo de modelación al desarrollar su proyecto estadístico, 

los aciertos que tuvieron, las dificultades que enfrentaron, cómo las manejaron y lograron 

culminar sus proyectos en los que se evidencia los avances alcanzados por los estudiantes. 

 

Estado Inicial 

La identificación del estado inicial del nivel de comprensión de gráficos estadísticos de 

los estudiantes se realizó en la primera sesión y los dos gráficos que se proyectaron son los que 

se muestran en la Figura 10, donde una hace referencia a la Población de Países de América y la 

otra a las Personas Vacunadas Completamente en Países de América.  

 

Figura 10. 

Gráficos usados en la PE 
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Nota. Gráficos elaborados a partir de información tomada de Google Stats el 18 de julio de 2021 

 

Al realizar la revisión de las respuestas de los estudiantes a la Prueba de Entrada (PE) se 

obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 6, dentro de los cuales se destaca el alto 

dominio por parte de los estudiantes en el Nivel 1 (N1), pues 10 de los 11 estudiantes contestaron 

de manera acertada la Pregunta 1 (P1) y la totalidad de los participantes acertaron la Pregunta 2 

(P2), lo que representa un poco más del 95% de acierto en este nivel. Esto indica, según el marco 

de referencia en que se apoya este estudio, que los estudiantes presentan destreza al realizar 

análisis de gráficas específicas en un nivel de lectura literal de los datos. 
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Tabla 6. 

Resultados Prueba de Entrada. 

Estudiantes 
N1 N2 N3 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

E1 0 1 1 0 0 0 

E2 1 1 1 1 0 0 

E3 1 1 1 0 0 0 

E4 1 1 1 0 0 0 

E5 1 1 1 0 0 0 

E6 1 1 1 1 0 0 

E7 1 1 1 0 0 0 

E8 1 1 1 0 0 0 

E9 1 1 1 0 0 0 

E10 1 1 1 0 0 0 

E11 1 1 1 0 0 0 

Total 10 11 11 2 0 0 

% 95.45% 59.09% 0.0% 

 

Al revisar la respuesta del Estudiante 1 (E1) a la P1 ¿Cuántos habitantes tiene Colombia 

según la gráfica?, el E1 responde 50.88 millones de habitantes, siendo la respuesta correcta 

50.34 millones de habitantes. Al indagar al estudiante por su respuesta este afirma ñprofe, eso es 

lo que dice la gr§ficaò por lo que se le ense¶a nuevamente el gráfico y este al caer en la cuenta de 

su error, asegura que su respuesta fue lo que vio en el gráfico en el momento de revisarlo para 

dar respuesta a la pregunta. Es evidente que el E1, a pesar de su error, tenía claridad de cuál era 

la respuesta correcta, comprendía el proceso que debía realizar para llegar a la respuesta correcta, 

por lo que se reconoce que los estudiantes en su totalidad tienen un dominio del Nivel 1 (N1), es 

decir son capaces de realizar una lectura literal de los gráficos estadísticos. 
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Con respecto al Nivel 2 (N2) se evidenció la existencia de falencias de los estudiantes al 

leer entre los datos, pues sus aciertos fueron inferiores al 60% (Tabla 6). De las dos preguntas 

usadas para este nivel, la Pregunta 3 (P3), entre los países que se muestran en la gráfica, ¿cuál 

tiene la menor población?, se contestó de forma correcta por todos los estudiantes, mientras que 

la Pregunta 4 (P4), ¿cuál país presenta la menor cantidad de vacunados contra el COVID según 

las gráficas?, sólo dos estudiantes la contestaron de manera acertada. Los estudiantes que 

contestaron de forma acertada la P4 fueron los E2 y E6 al señalar que Paraguay cuenta con 0.14 

millones de personas completamente vacunadas, mientras que el E8 responde que es Cuba con 

2.06 millones de personas completamente vacunadas y los 8 restantes afirman que es Bolivia con 

0.8 millones de personas vacunadas. Al analizar el grupo de estudiantes que señaló a Bolivia 

como su respuesta se evidenció que presentaron una dificultad para identificar la relación de 

orden entre los números decimales, dado que manifiestan que 14 es un número mayor que el 8, al 

hacer referencia a los valores de 0.8 y 0.14 (ver Figura 11). 

 

Figura 11. 

Respuesta de algunos estudiantes a la P4. 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E9(der.), E10(izq.) y E5(abajo). 

 

Finalmente, se evidenció que ningún estudiante dio respuesta correcta a la Pregunta 5 

(P5) ¿cuántas personas por millones de habitantes se han vacunado contra el COVID en 
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Colombia según las gráficas? y a la Pregunta 6 (P6) ¿cuál ha sido el país con mayor cantidad de 

vacunados por millón de habitantes contra el COVID?, presentando de esta manera un índice de 

acierto de 0% para el Nivel 3 (N3). Esto reveló que, previo a la ejecución de los proyectos 

estadísticos, para los participantes resultó muy difícil realizar un análisis de gráficos estadísticos 

que requieran leer más allá de los datos que allí se presentan.  

 

Sin embargo, llama la atención el intento de algunos estudiantes por responder la P5, 

puesto que toman el valor entregado por el gráfico òPersonas Vacunadas Completamente en 

Pa²ses de Am®ricaò que para Colombia es 9.88 y lo multiplican por un millón como se aprecia 

en la Figura12, excluyendo los datos entregados por el otro gráfico ñPoblaci·n de Pa²ses de 

Am®ricaò en que la que se entregaba la cantidad total de habitantes de Colombia, evidenciando 

que se limitan al contenido de un solo gráfico sin atreverse a usar otros datos fuera de la misma 

que le ayuden a encontrar la respuesta a la pregunta propuesta.  

 

Adicionalmente, al cuestionarlos por sus respuestas estos indican que entendieron que 

debían multiplicar la cantidad de personas vacunadas en Colombia por un millón, pues esto era la 

que pedía la pregunta, por lo que se continúa diciéndoles que el título del gráfico es cantidad de 

personas completamente vacunadas, es decir, que esa es la cantidad total de personas que ya han 

sido vacunadas, a esto los estudiantes un poco sorprendidos comentan que 9.88 personas son 

muy poquitas y que además cómo se iba a vacunar 0.88 personas. Lo anterior indica una clara 

falencia de los estudiantes al momento de leer todos los elementos que tiene un gráfico 

estadístico, pues el gráfico se encuentra expresada en millones de personas completamente 

vacunadas, como se puede observar en la Figura 10.  
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Figura 12. 

Respuesta de algunos estudiantes a la P5 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E2(arriba), E6(abajo). 

 

Otro error que se reconoce en los estudiantes es que tienden a responder las preguntas 

quedándose en una lectura literal de los gráficos. Por ejemplo, al intentar responder la P6, los E1, 

E4 y E5, se quedan con el país que en la gráfica está representado por el mayor valor, es decir, 

con Estados Unidos y no argumentan su respuesta, tal como se aprecia en la Figura 13. 

 

Figura 13. 

Respuesta de algunos estudiantes a la P6 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E1 (arriba-izquierda), E4 (arriba-

derecha) y E5(abajo).  
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Estado Final 

Durante la octava y última sesión de trabajo con los estudiantes se aplicó la Prueba de 

Salida (PS) para medir su nivel de comprensión de gráficos estadísticos luego de realizadas las 

actividades de intervención. Para ello se proyectó a los estudiantes dos gráficos que se observan 

en la Figura 14, donde el primer gráfico, que se usó también en la Prueba de Entrada (PE), 

corresponde a la Población de Países de América y el otro a la cantidad de Muertes por Millón 

de Habitantes en Países de América.  

 

Figura 14. 

Gráficos usados en la PS 
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Nota. Gráfico superior elaborado a partir de información tomada de Google Stats el 18 de julio 

de 2021. Gráfico inferior elaborado a partir de información tomada de la Web del Ministerio de 

Salud de Colombia INS.gov.co, el 18 de julio de 2021 

 

Los resultados de la Prueba de Salida (PS) se encuentran organizados en la Tabla 7, en la 

cual se evidencia que, si bien los datos muestran un valor un poco menor, los estudiantes 

mantuvieron un fuerte dominio en cuanto al Nivel 1 (N1) al obtener 19 de 22 respuestas 

correctas.  
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Tabla 7. 

Resultados Prueba de Salida. 

Estudiantes 
N1 N2 N3 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

E1 1 1 1 1 0 1 

E2 1 1 1 1 0 1 

E3 1 1 1 0 0 1 

E4 0 0 1 1 0 1 

E5 1 1 1 1 0 1 

E6 1 1 1 1 0 1 

E7 1 1 1 1 0 1 

E8 1 1 1 1 0 1 

E9 1 0 0 0 0 1 

E10 1 1 1 1 0 1 

E11 1 1 1 1 0 1 

Total 10 9 10 9 0 11 

% 86.36% 86.36% 50.0% 

 

Al entrar en detalle en el Nivel 1 (N1), encontramos al Estudiante 4 (E4) y al Estudiante 9 

(E9) con respuestas que no son las correctas para este nivel, como se aprecia en la Figura 15. Por 

el lado del E4, a la P1 ¿cuántos habitantes tiene Colombia según la gráfica? responde con una 

cifra errada y a la P2 ¿cuántas personas por millones de habitante han muerto por causa del 

COVID en Colombia según la gráfica? su respuesta corresponde a la suma de las muertes por 

millón de habitantes de todos los países y no sólo a la de Colombia que es lo que pide la 

pregunta. Se cuestiona al E4 por sus respuestas y este estudiante confiesa que le parecía muy 

obvio que las respuestas fueran sólo tomar el dato que entregaba el gráfico, así que el E4 creyó 

que debía realizar alguna operación para dar una respuesta correcta, puesto que suponía que la 
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Prueba de Salida (PS) tendría que ser más difícil que la Prueba de Entrada (PE). Por su parte el 

E9 responde de forma correcta a la P1 y se equivoca en la P2 donde el estudiante asegura que, si 

la gráfica fue obtenida 4 o 5 meses atrás, el número de muertos debió aumentar y, por lo tanto, 

intentó dar una cifra más cercana a la realidad. En este momento se observó un interés por parte 

de algunos estudiantes por desprenderse de la lectura literal e intentar ir más allá de la 

información entregada por los gráficos, sin embargo, terminan dando respuestas distantes de lo 

solicitado. 

 

Figura 15. 

Respuestas de E4 y E9 a preguntas del N1 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E4(der.), E9(izq).  

 

Con respecto al Nivel 2 (N2) encontramos un 86.36% de respuestas correctas, donde el 

E3 se equivoca en la P4 y el E9 en las dos preguntas de este nivel. En el caso de la P3 entre los 

países que se muestran en la gráfica, ¿cuál tiene la menor población?, el E9 no hace una 

completa lectura de la gráfica y se equivoca al elegir el país con menor población mostrada en el 

gráfico. Por el lado de la P4 ¿cuál ha sido el país con mayor cantidad de muertes por millón de 

habitantes por causa del COVID?, encontramos que el E3 sabe cuál es la respuesta, pero no la 

escribe correctamente, pues en vez de escribir 5794 escribe 57,94 y, además, no identifica las 

unidades en que está expresada la cifra (Figura 16). En el caso del E9 encontramos que responde 
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con el segundo país con mayores muertes por millón de habitantes que enseña la gráfica, este es 

el mismo estudiante que en un intento de dar una cifra actualizada en su respuesta a la P2 

equivoca al responder y en esta pregunta vuelve a errar al considerar que al ser Brasil un país con 

más cantidad de habitantes que Perú, debería ser el que más muertes tenga. 

 

Figura 16. 

Respuesta de E3 y E9 a preguntas del N2 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E3(der.), E9(izq).  

 

Por último, en el Nivel 3 (N3) se obtuvo un 50% de las respuestas correctas por parte de 

los estudiantes donde los 11 estudiantes dieron respuesta correcta a una de las preguntas 

propuestas. La pregunta que ninguno logró contestar fue la P5 ¿cuántas personas han muerto en 

Colombia por causa del COVID según las gráficas?, a la que los E1, E5, E6, E8, E9, E10 y E11, 

realizan una lectura literal de una gráfica y omiten las unidades en las que se expresa la cifra y no 

hacen uso de información externa a la que brinda el gráfico, es decir, la cantidad de habitantes 

que tiene Colombia, tal como se constata en la Figura 17. Los demás estudiantes no dan 

respuesta a esta pregunta. Con respecto de la P6 ¿cuál país presenta la menor cantidad de 

muertes por causa del COVID según las gráficas?, fue la pregunta que todos los estudiantes 

logran contestar el país con menor cantidad de muertes, es decir Cuba, pero no justifican su 

respuesta. 



78 

 

Figura 17. 

Respuesta de algunos estudiantes a la P5 

 

Nota. Captura de las fotos con las respuestas enviadas por los E6(primera línea der.), 

E11(primera línea izq.), E5(segunda línea.), E8(tercera linea der.), E9(tercera línea centro), 

E1(tercera línea izq.), E10(última linea) 

 

Comparación y Valoración del Avance 

Al contrastar los resultados obtenidos en la Prueba de Entrada (PE) con los de la Prueba 

de Salida (PS), como muestra la Tabla 8, se observa que la habilidad de los estudiantes para 

hacer una lectura literal de los gráficos estadísticos se mantuvo. También se observa una mejora 

significativa en el Nivel 2 (N2) pasando de un 59.09% a un 86.36% de respuestas correctas, es 

decir, que los estudiantes mejoraron su habilidad para leer entre los datos y, en el Nivel 3 (N3) 

también se evidenció un impacto positivo, puesto que para la PE los estudiantes obtuvieron 0% 

de respuestas correctas y en la PS lograron un 50.0% de respuestas correctas, con lo que se pudo 

afirmar que la estrategia de intervención cumplió con el objetivo de fortalecer la comprensión de 

gráficos estadísticos en los estudiantes. 
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Tabla 8. 

Comparación de Resultados 

Nivel Prueba de Entrada Prueba de Salida 

N1 95.45% 86.36% 

N2 59.09% 86.36% 

N3 0.0% 50.0% 

 

Estos resultados positivos en el mejoramiento de los estudiantes en la lectura e 

interpretación de gráficos estadísticos obedecen a que la modelación matemática que medió la 

actividad de intervención a los estudiantes permitió modificar algunas de sus limitaciones para 

resolver problemas. Por ejemplo, en las primeras sesiones se evidenció que los estudiantes no 

estaban familiarizados con verificar las fuentes de su información, tampoco se planteaban 

preguntas específicas sobre la situación que los llevara a profundizar en un tema y se limitaban a 

realizar análisis básicos. También se encontró que los estudiantes no entregan respuestas 

completas, con justificación de sus operaciones y evitan expresar las unidades en que están dadas 

las cifras que maneja. Estas limitaciones posiblemente se deben a que los estudiantes presentan 

vacíos en algunas competencias matemáticas de niveles educativos inferiores al que se 

encuentran, bien sea porque no los adquirió, no los domina como se espera, o no fueron 

enfrentados a situaciones problema significativos para ellos. 

 

Las limitaciones de los estudiantes mencionadas anteriormente explican los resultados de 

la Prueba de Entrada (PE) en la que se refleja que los estudiantes muestran un análisis superficial 

y literal de los gráficos estadísticos presentados. Sin embargo, con la participación activa de los 

estudiantes durante la realización de sus proyectos estadísticos a través de la modelación 



80 

 

matemática, y las respectivas retroalimentaciones y asesorías que se les brindó durante la 

intervención, estos lograron fortalecer su nivel de comprensión de gráficos estadísticos, como lo 

muestra la Prueba de Salida (PS). 

 

Análisis del desarrollo de los proyectos estadísticos y del proceso de modelación 

matemática  

Evidenciado que el impacto generado por la actividad de intervención fue positivo, es 

decir, que se logró el objetivo de fortalecer la comprensión de gráficos estadísticos en los 

estudiantes, es importante que se analice el proceso que los estudiantes atravesaron al desarrollar 

sus proyectos estadísticos. A continuación, se revisan los momentos vividos por cada grupo de 

estudiantes dentro del ciclo de modelación y se hace hincapié en aquellos aspectos que fueron 

trascendentales para que lograran culminar todas las actividades propuestas y fortalecer su 

comprensión de gráficos estadísticos.  

 

Grupo 1 (G1) 

Este grupo presentaban una fuerte preocupación por la falta de empleo que evidenciaban 

sus familiares y amigos, por lo que tuvieron como tema de su proyecto estadístico el desempleo 

en la Zona Bananera. Este grupo, con una fuerte motivación por estudiar el tema, empieza su 

ciclo de modelación investigando sobre los datos reales de desempleo en el municipio y se 

proponen objetivos que están por fuera de su alcance en un afán de creer ser los actores 

responsables de hallar una solución a esta problemática, tal como se ve en la Figura 18.  
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Figura 18. 

Partes de la primera presentación realizada por el G1 

 

 

Nota. Capturas tomadas de la primera presentación realizada por el G1 

 

Para este grupo no estaba claro cuál era su pregunta problema, entendían el tema de su 

trabajo como el problema y no encontraban la necesidad de plantearse una pregunta problema, 

inclusive no tenían claridad de cuál aspecto del desempleo querían indagar, su ambición era 

encontrar una solución y no una propuesta de solución a partir de la investigación que debían 

realizar. Por otra parte, al cuestionarles sobre el conocimiento de la problemática y preguntarles 

sobre la vocación comercial de la zona, cuál era la actividad comercial de las empresas que 
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daban la cantidad de empleos que ellos mencionaban en su presentación y otros datos, los 

estudiantes evidenciaban un desconocimiento amplio de estos aspectos, puesto que reconocían 

que sólo habían buscado una fuente de información y no habían ido más allá. Finalmente, se 

debe reconocer que los estudiantes presentaban claridad que su alcance era el de su municipio de 

residencia y que como tal ese sería su población de estudio. 

 

Para este momento, el G1 no había cumplido con el objetivo de la sesión y no lograban 

superar el subproceso del ciclo de modelaci·n ñFormulaci·n de la Tareaò. Es importante destacar 

que los estudiantes, más allá de mostrarse desanimados por no cumplir con el objetivo propuesto 

para la sesión se sintieron desafiados a mejorar su trabajo, puesto que aseguraban que nunca se 

habían enfrentado a una actividad de este tipo. Otro aspecto relevante a resaltar es que se 

evidenció que los estudiantes no están acostumbrados a plantearse preguntas que los lleven a 

cuestionarse de manera más profunda sobre una situación problema, suelen quedarse con lo 

primero que encuentran y lo asumen como verdad; tal vez, esto es lo que no permite a los 

estudiantes cuestionarse cuando se enfrentan a gráficos estadísticos impidiendo que vayan más 

allá de una lectura literal como lo reflejó los resultados de la Prueba de Entrada (PE). Sin 

embargo, el enfrentarse a una actividad de modelación que los condujo a cuestionarse influyó en 

su pensamiento crítico y lograron mejorar sus resultados como se evidenció en la Prueba de 

Salida (PS). 

 

Para la siguiente sesión el G1 mejoró considerablemente su trabajo (Figura 19), 

demostraron un mayor conocimiento del tema del desempleo, conocían mejores las cifras, los 

conceptos relacionados con la temática, sin embargo, su pregunta problema ñàC·mo ha 



83 

 

evolucionado el desempleo en la zona Bananera en los ¼ltimos 3 a¶os?ò no lograba ser bien 

explicada por los estudiantes, puesto que al explicarla daban a entender que su deseo era conocer 

los factores que afectaban negativamente el desempleo, pero no la manera en cómo 

evolucionaba. Además, cuando mencionaban su muestra de estudio entendían esta como la 

población, lo que evidenció una falta clara de conocimiento de los conceptos estadísticos de 

población y muestra. 

 

Figura 19. 

Partes de la segunda presentación del G1. 

 

Nota. Capturas tomadas de la segunda presentación realizada por el G1 
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Al revisar el avance del Grupo 1 (G1) con respecto del ciclo de modelación de Blomhøj 

& Højgaard Jensen (2003), se debe reconocerle al G1 que a pesar de no tener clara su 

ñFormulaci·n de la Tareaò, s² ten²an un mejor ñDominio de la Indagaci·nò. El G1 empezaban a 

realizar algunas relaciones entre algunas variables, a interpretar algunas cifras que encontraron 

dentro de su investigaci·n y con esto lograban identificar algunos ñobjetos relevantesò que 

usaron para llegar a la solución de su problema, lo cual se considera que influenció a la mejora 

de los resultados de los estudiantes en la PS frente a la PE. 

 

En las siguientes sesiones el G1 finalmente logró definir su pregunta problema (ver 

Figura 20), definir sus variables, seleccionar su muestra, e incluso, desarrolló una estrategia para 

recolectar información. En este último aspecto, el G1 decidió que la información la obtendría de 

tres fuentes, el primero fueron los datos que encontró en el sitio web del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, la segunda era solicitar información al gobierno 

local y el tercero era tener una entrevista con un funcionario público encargado del tema del 

empleo en la Zona Bananera. De estas tres fuentes de información debieron quedarse con la 

primera y con un documento que les brindaron en la alcaldía: el PDT20-23 (Plan de Desarrollo 

Territorial 2020 - 2023) (Alcaldía de Zona Bananera, 2020), en el cual se encontraban las 

estadísticas de desempleo locales y los planes que la alcaldía tenía pensado implementar durante 

los siguientes años. Esto debido a que no les fue posible concretar la entrevista con el 

funcionario público dentro de los tiempos establecidos para la realización del proyecto; fue 

entonces que el grupo decidió reemplazar esta entrevista por una encuesta a su comunidad. Para 

la realización de esta entrevista debieron realizar un trabajo de muestreo y segmentación de la 

población de acuerdo con los rangos de edades que según el DANE y el PDT20-23 (Alcaldía de 
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Zona Bananera, 2020) eran en los que menos empleo había y la cantidad de habitantes del 

municipio, por lo cual estos estudiantes encuestaron a 138 personas (ver Figura 20). 

 

Figura 20. 

Apartes de la presentación final del proyecto estadístico del G1 

 

Nota. Capturas tomadas de la presentación final realizada por el G1 
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Luego de la recolección de información, este grupo inicia su análisis, a construir sus 

gráficos, su modelo, que lo llevará a encontrar respuesta a su pregunta problema y finalmente 

proponer una solución. En esta parte, es importante resaltar que los primeros gráficos elaborados 

por los estudiantes (ver Figura 21) fueron los que le entregaba el programa que utilizaron para la 

realización de las encuestas, sin un orden alguno, sin títulos claros, etiquetas no muy bien 

legibles, es decir, sin ningún valor agregado. Sin embargo, luego fueron mejorando, cruzando la 

información obtenida en la encuesta con la obtenida del DANE y el PDT20-23 (Alcaldía de Zona 

Bananera, 2020), y empezaron a darle un orden lógico para finalmente presentar un informe más 

completo y robusto (ver Figura 22).  

 

Figura 21. 

Primeros gráficos entregados por el G1. 

 

Nota. Gráficos tomados del informe preliminar entregado por el G1 


































































































