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1. INTRODUCCIÓN 

La com petencia m atemática y la d e tratam iento de la inform ación están íntim amente 

unidas por las herramientas matemáticas y se interrelacionan en dicha materia. En cierta 

manera, al adquirir y desarrollar la com petencia m atemática los/las 1jóvenes se están  

formando para enfrentarse, com o ciudadanos  libres y alf abetizados, a esta nueva 

sociedad de la inform ación. Adquieren herramientas nuevas con las que poder 

enfrentarse a la inform ación, de una m anera crítica, y adquieren fl uidez a la hora de  

poder transmitirla. 

A diferencia de otras áreas o m aterias las matemáticas proporciona unas herram ientas 

muy poderosas por m edio de las cuales, y a tr avés de la adquisici ón de la com petencia 

matemática, el alumno va a poder enfrentars e, de una m anera más crítica y eficaz, a la 

información. Va a saber tratarla y gestionarla,  manipularla y procesarla de otra m anera 

mediante mecanismos matemáticos que le ayudaran a utilizar esa inform ación y poder 

transformarla en conocim iento, pues com o bi en dice Pinto Molina en la página web 

Alfin-EEES, para poder generar y adquirir conocimiento es clave saber utilizar  

adecuadamente la información. 

Se quiere centrar la investigación en cómo el alumno organiza esa información, con qué 

soportes, y cómo es capaz de comunicarla al resto de sus compañeros ayudándose de las 

herramientas matemáticas que ha obtenido frut o de los contenidos teóricos que le han 

sido im partidos en las correspondientes unidad es didácticas y de la adquisición de la 

competencia matemática.  

Al mismo tiempo se busca hacer u na reflex ión de qué entendem os por alfabetización 

informacional2 (Alfin), cómo pode mos abarcarla de sde las aulas y m ás concretamente 

desde la m ateria de m atemáticas e intenta r hacer un diseño de unas herram ientas de  

evaluación para la competencia en tratamiento de la información. 

                                                            
1En lo sucesivo utilizaré el genérico masculino para designar tanto a mujeres como a hombres, con el ánimo de 
agilizar la lectura del texto. En ningún caso deseo incurrir en discriminación alguna por razón de sexo. 
2 El término Alfin se emplea para referirnos a la Alfabetización Informacional, terminó que puedo emplear en lo 
sucesivo para agilizar la lectura. 
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1.1. Planteamiento del problema 

A la hora d e hacer e l diseño curricular casi todos los doce ntes incorporan multitud de 

buenas intenciones acerca del tratamiento de las com petencias básicas. El p roblema 

surge a la hora de llevarlas a la práctica en el aula en el desarrollo curricular. La falta de 

tiempo y/o m aterias con un currículum  extenso en contenidos teóricos no ayudan a la 

labor docente que tiene que dejar muchas veces  en el olvid o las com petencias básicas, 

convirtiéndose la adquisición de éstas en una utopía y formalismo curricular más que en 

una realidad. 

De igual m anera que para ayudar al profesor  a impartir la m ateria éste cuenta con los 

libros de texto, debería de existir una guí a, un m anual que ayudara a relacionar e 

intercalar las competencias con los contenidos propiamente dichos de la materia. 

Es por ello que se pensó que resultaría interesante la elaboración de unas prácticas que 

generaran en el alum nado la necesidad de buscar relació n entr e lo estudiado y la 

realidad a través del tratam iento de la inform ación. Se bus ca que el alumno valore lo 

aprendido en clas e viendo su utilidad y no crea que en m atemáticas se dan contenidos 

abstractos sin ninguna utilidad práctica. 

Pensemos por un m omento que los profesores trabajan correctamente las competencias 

en las aulas, las dudas surgen entonces a la hora de evaluarlas: ¿ Qué peso debe tener en 

la nota global del alumno las competencias? ¿Cómo evaluar las competencias de manera 

objetiva y cuantitativa? 

Resultaría interes ante estab lecer los cr iterios de calificación al alum no antes  de 

comenzar el curso. Criterios que no solo te ngan en cuenta los contenidos propiam ente 

dichos, sino las actitudes, los valores y cómo no la adquisición de las competencias.  

¡Sí se pu eden evaluar las com petencias! Pero, ¿acaso se hace? A m enudo se observan 

alumnos brillantes en las m aterias pero con escasos recursos a la hora de com unicar lo 

que saben, de expresarse… A ellos sin em bargo se les prem ia con buenas notas gracias 

a los exám enes. Al contrario, alum nos no sobresalientes a los que no s e les tiene en 

cuenta que saben aplicar lo aprendido, que lo  relacionan con la rea lidad, que se les ve  

muy válidos y con recursos… no obtienen tan altas calificaciones.  



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 3 de 126 
 

Con este trabajo se pretende hacer una re flexión sobre los criterios de calificación y 

cómo se tienen en cuenta las competencias a la hora de calificar a un alumno. 

Y una última reflexión… ¿Acaso saben los alumnos qué son las competencias? Intentar 

explicárselas es parte de nuestra labor y de  relacionarlas apropiadam ente o no con la 

materia impartida es la base de nuestro éxito  o fracaso como docentes.  

1.2. Objetivos 

A continuación se describirán los objetivos que  se persiguen con este trabajo y cuáles 

son las metas a conseguir. 

1.2.1. Objetivos del trabajo 

Los objetivos del trabajo son: 

- Incorporar herramientas de la Alfin que sirv an para el desarrollo curricular de la 

materia. 

- Diseñar unas herram ientas de evaluación para poder cuantificar el grado de  

adquisición de la competencia en tratamiento de la información. 

- Aplicar las  m atemáticas en el d ía a día de los alum nos com o herram ienta 

principal para el tratamiento de la información. 

1.2.2. Metas 

- Estudiar la teoría acerca de las  com petencias, m ás en concreto  la de la 

competencia matemática y del tratamiento de la información. 

- Conocer la función del docente ante la Alfin y su aplicación en el aula. 

- Elaborar unas prácticas docentes con las que poder trabajar la Alfin. 

- Analizar los resultados y utilidad de las prácticas. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A través de esta breve revisión bib liográfica se quiere hacer un repaso, de más a menos, 

a partir de las com petencias b ásicas hast a có mo los docentes d eben plantears e su 

posición ante la Alfin.  
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Se definirá muy brevemente qué entendem os por competencias básicas y  desde cuándo 

se aplican,  hasta irno s centrando  en la competencia que este trabajo trata,  la 

competencia en tratam iento de la infor mación y com petencia digital, quedándonos al 

final con la competencia informacional. 

2.1. Las competencias básicas 

Entendemos por com petencias aquellas capaci dades y aptitudes, recursos personales, 

por m edio de las cuales las person as som os capaces, en contexto s determ inados, de 

resolver un problema. Según Moya Otero (2008) una competencia es la forma mediante 

la cual una persona m oviliza todos sus re cursos para resolver un problem a en un 

contexto determinado. “No es más competente quien más sabe sino quien mejor utiliza 

lo que sabe para resolver una tarea determinada en un contexto concreto”. (Caballero 

Muñoz, 2009: 24). Montero Alcaide en su artí culo “Competencias educativas, diseño y 

desarrollo del currículo ” (2009: 32) define las com petencias como “El manejo de un 

conjunto integrado de recursos para afrontar situaciones y problemas complejos, 

mediados por contextos de referencia” 

Estas com petencias bás icas, que es tán al al cance de la m ayoría de las personas, son 

comunes a muchos ámbitos de la vida y con ello a muchas áreas o materias escolares. El 

adquirirlas y saberlas utilizar nos garant iza un proyecto de vida en el que podamos  

seguir aprendiendo. 

Son ocho las com petencias bás icas que aparecieron por prim era vez reflejadas en  la 

LOE 2/2006 de 3 de Junio: 

‐ Competencia en comunicación lingüística. 

‐ Competencia matemática. 

‐ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

‐ Tratamiento de la información y competencia digital. 

‐ Competencia social y ciudadana. 

‐ Competencia cultural y artística. 

‐ Competencia para aprender a aprender. 

‐ Autonomía e iniciativa personal. 
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Las com petencias aparecen reflejadas, adem ás de en el Real Decreto y en los 

correspondientes Decretos de enseñanzas mínimas de las Com unidades Autónomas, en 

multitud de documento tales como PEC, PCC, Plan TIC, etc. 

2.2. Competencia matemática 

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de Dici embre, por el que se establecen las 

enseñanzas m ínimas correspond ientes a la Educación Secundaria Obligatoria, nos 

describe la competencia matemática como: 

- La habilidad para utilizar y relaciona r los números, sus operaciones básicas, 

los sím bolos y las form as de expresión y razonam iento m atemático, tanto 

para producir  e interpretar distintos tipos de información como para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

- La habilidad para interpre tar y  expres ar con clarid ad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

- Posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos tan variados 

como sea posible. 

- La com petencia m atemática supone la habilidad para seguir determ inados 

procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros). 

- La com petencia m atemática im plica una disposición favorable y de 

progresiva seguridad y confianza hacia la inf ormación y las situaciones 

(problemas, incógnitas, etc.), que contienen elem entos o soportes 

matemáticos. 

- Conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia 

variedad de situaciones. 

- El desar rollo de la com petencia m atemática conlleva u tilizar 

espontáneamente los elem entos y razonam ientos matem áticos para 
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interpretar y producir infor mación, para resolver problem as provenientes de 

situaciones cotidianas y para tomar decisiones. 

Así mismo en este mismo decreto nos habla de cómo la materia de matemáticas ayuda a 

la adquisición de esta competencia. 

- Uso de distintas formas  de pensam iento matem ático para form as de 

pensamiento m atemático para  in terpretar y  de scribir la  re alidad y actuar  

sobre ella. 

- Aplicar d estrezas y ac titudes que  perm itan razona r m atemáticamente, 

comprender una argumentación matemáticas. 

- Expresión y comunicación en el lenguaje matemático. 

- Uso de las herram ientas adecuadas e integración del conocim iento 

matemático para obtener conclusiones, reducir la incertidum bre y 

enfrentarse a situaciones cotidianas. 

- Selección de estrategias para la resolución de un problema. 

- Posibilidad real de aplicar las  m atemáticas a diferentes cam pos de  

conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana 

2.3. Competencia en tratamiento de la información y competencia 

digital 

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de Dici embre, por el que se establecen las 

enseñanzas m ínimas correspond ientes a la Educación Secundaria Obligatoria, nos 

describe la competencia en tratamiento de la información y competencia digital como: 

- Disponer de habilid ades para bu scar, obten er, proces ar y com unicar 

información, y para transformarla en conocimiento. 

- Va desde el acceso a la inform ación hasta s u transm isión en distintos 

soportes una vez tratada. 
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- Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de 

la información. 

- Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro). 

- Disponer de inform ación no produce de  form a autom ática conocim iento. 

Transformar la información en conoc imiento exige de destrezas de 

razonamiento para organizarla, relaciona rla, an alizarla, sintetizarla y hacer 

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 

- Comunicar la inform ación y los conocim ientos adquiridos em pleando 

recursos expresivos. 

- Doble función: transmisora y generadora de información. Permite procesar y 

gestionar adecuadam ente inform ación abundante y compleja, resolver 

problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos… 

- Hacer uso habitual de los recu rsos tecnológico s disponibles para reso lver 

problemas reales de modo eficiente. 

- Ser una persona autón oma, eficaz, responsab le, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tra tar y u tilizar la inf ormación y sus f uentes, así com o las 

distintas herramientas tecnológicas. 

Así mismo en este mismo decreto nos habla de cómo la materia de matemáticas ayuda a 

la adquisición de esta competencia. 

- Incorporación de herram ientas tecnológicas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas. 

- La utilización de los lenguajes gráfico u estadístico ayuda a interpretar mejor 

la realidad expresada por los medios de comunicación. 
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- La interacción entre los distintos tipos de lenguaje : n atural, num érico, 

gráfico, geo métrico y algebraico co mo forma de ligar e l tr atamiento de la  

información con la experiencia de los alumnos. 

2.4. Programación por competencias 

Basterra Cossío (2009) publica una guía en Berritzegune de  Leioa donde nos habla de 

que las co mpetencias básicas son  elem entos esenciales  de la pro gramación y se 

desarrollan y aplican a través  de las m aterias o áreas. Un a sola área no desarrolla una 

competencia, éstas s e trabajan a p artir d e tod as las áreas.  Los  ins trumentos d e 

planificación, desarrollo y evaluación de las áreas son las un idades didácticas. Cabe por 

tanto deducir que es a través  de la planif icación de las  m ismas como tam bién se  

planifica, d esarrollan y evalúan las com petencias bás icas. En el currículum  las  

competencias se reflejan a través de los objetivos y se desarrollan a través de los 

contenidos. No existen unos contenidos es pecíficos que desarrolle n las com petencias, 

no depende del tipo de contenido sino de cóm o se im parte, de la m etodología. Existen 

una gran variedad de m etodología que desa rrollan las com petencias y todas tienen en 

común al alum no com o protagonista de su  aprendizaje. E n cuanto a su evaluación, 

evaluar competencias es como evaluar procesos, es decir, ver si el alumnado es capaz de 

resolver problemas cotidianos a través de lo aprendido en clase.  

Como bien dice Lledó Becerra (2007) no es tan im portante el llegar a definir  las  

competencias básicas sino a saber có mo materializar las mismas en acciones llev adas a 

cabo por los profesores. 

A la hora de program ar, según Caballero Muño z (2009: 84), el profesor se encuentra  

con tres opciones: 

A) La relación entre componentes del currículo lleva directamente al desarrollo 

de las Competencias Básicas.  

B) Se incorporan nuevos criterio s de eval uación para aquellos aspectos de las 

Competencias Básicas que no tengan un reflejo en el desarrollo cu rricular 

del área/materia.  
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C) Se derterm inan dim ensiones y de scriptores com unes a todas las 

áreas/materias. Los descrip tores co munes serán criterios de evaluación de  

cada área/materia. 

D) Programación por Competencias Básicas. Proyectos Integrados. 

Caballero Muñoz (2009) nos ha bla de cóm o esta com petencia se puede trabajar en el 

aula de d iversas m aneras, casi en  cualqui er m ateria y por m edio de infinitud de  

actividades. Por ejem plo a través de proyect os en lo que el alum no tenga que recoger 

información de diversas fuentes (libros, Internet, películas, revistas…) y reproducir la 

información obtenida de distinta forma (texto, exposición, actuación…). 

Es sin duda a través de la metodología donde tenemos que trabajar las competencitas. El 

alumno debe de ser capaz de resolver problem as cotidianos a través de lo aprendido en 

clase. 

2.5. La Alfabetización Informacional 

La Declaración de Alejandría  (2005) nos dice que a trav és de la Alfin las personas 

pueden lograr  alcanzar sus m etas personales y profesionales y que se fundam enta en el 

aprendizaje durante toda la vida. Otras declaraciones como esta, la Declaración de Praga 

(2003) y la Declaración de Toledo (2006), tam bién luchan y defiende los beneficios de 

tener una sociedad bien alfabetizada informacionalmente. 

Podemos encontrar muchas definiciones sobre qué entendemos por Alfin. La UNESCO 

en su tratado de Alfabetización m ediática e informacional, currículum para p rofesores 

(2011) nos la define como: 

Un término amplio que puede cubrir da tos; conocimiento derivado del estudio, 

experiencia o instrucción; señales y símbolos. En el mundo m ediático, la 

información a menudo se describe como el conocimiento de eventos específicos 

o situaciones que han sido recopiladas o recibidas a través de la com unicación, 

inteligencia o informes de noticias. 
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 Cuando el alumno está bien alfabetizado info rmacionalmente, éste es capaz de detectar 

sus necesidades de inform ación y saber a dónd e acudir a ob tener la inform ación que 

necesita. A su vez sabrá  evaluarla y  utilizarla de un m anera ética, efica z y obtenien do 

los resultados que desea (Pinto Molina, 2010). 

Cuando hablamos de la alfabetización informacional, del tratamiento de la información, 

no sólo estamos hablan do de la búsqueda o verificación de las fuentes d e información. 

Este término, alfabetización, incluye otros muchos aspectos o elem entos que van desde 

cómo se  ge nera esa necesidad de infor mación hasta cómo se presenta.  A continuación 

se presentan los elementos o fases que la componen: 

 

 

Ilustración 1 Elementos de Alfabetización Informacional. 
Fuente: WILSON, C., GRIZZLE, A., TUAZON, R., AKYEMPONG, K. Y CHEUNG, C. (2011). 

Pinto Molina (2012) nos dice que son dive rsos autores tales com o Doyle (1994), 

Beherens (1994), Bruce (1996,1997) y Huston (1999) los que define n la ALFIN como 

el conjunto de aptitud es para localizar, m anejar, evaluar y utiliza r la inf ormación de 

forma eficaz para una gran variedad de propósitos. 

Según la UNESCO (2011), a través de la  alfabetización infor macional se pretende 

mejorar la for ma de  im partir las m aterias tradicionales con un nuevo enfoque  

pedagógico. Se quiere, m ediante el curríc ulum, fusionar la adquisición de la 

competencia de tratam iento de la infor mación con los conocim ientos teóricos de la 

materia. Se busca prov ocar en el alum no la necesid ad d e relacionar conocim ientos 

teóricos con nociones prácticas a través del tratamiento de la información.  

2.6. Función del docente ante la alfabetización informacional 

María Pinto cuenta en la página web de Alfin-EEES qu e la nueva generación de  

alumnos se encuentra con un gran problem a, la enorm e ca ntidad de infor mación que 

tienen hoy en día debido a la tecnología. Es  papel primordial del docente el saber 
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orientarles para que no se pierdan entr e tanta inform ación, sepan seleccionarla y 

buscarla adecuadamente. No es más sabio aquel que sabe más, sino el que sabe a dónde  

acudir, a quién consultar… en definitiva, el que sabe gestionar mejor la información.  

A su vez, Pinto Molina desarrolló un cuestionario, AlfinHum aSS (2007), cuyos 

resultados se pueden leer en “Autoevaluac ión de la com petencia informacional en los  

estudios de Psicología desde la percepción del estudiante” (2012). En este cuestionario 

se quiere recoger la percepción que tiene el  alumno de cómo adquiere la com petencia 

informacional. Un dato curioso es que el alumno valora, com o m edio principal para 

adquirirla, el estudio individual. No de bemos confundir individual con autónom o, para 

que este aprendizaje se produzca co rrectamente se hace im prescindible que el p rofesor 

sepa guiar adecuadam ente a sus alu mnos. He aquí otra vez la im portancia del docente  

ante la Alfin. 

La segunda vía de alfabetización infor macional, destacad a por el alumnado en e ste 

cuestionario, es el aula.  Es por ello que el  profesor deberá incluir en su desarrollo 

curricular activ idades y conten idos que relacionen la  m ateria impartida c on la 

competencia informacional. 

Como una de las últimas vías para adquirir la Alfin está el uso  de las bibliotecas. Según 

los datos resultantes del estudio de María Pinto, los alumnos apenan valoran este medio.  

Se ha dem ostrado que si los alum nos están mejor alfabetizados informacionalmente su 

capacidad de aprendizaje mejora (Alfin-EEES, 2010). 

Domínguez Alfonso (2011) hace un a reconsid eración del p apel que d eben tener lo s 

docentes ante la nueva sociedad de la información y la tecnología. No duda en decir que 

jamás la tecnología podrá sustituir la labor que hacen los profesores en el aula, pero que 

el papel de éstos debe cam biar. Los docentes han de ser m ás flexibles y saberse adaptar 

a los tiempos y a las nuevas necesidades de los alumnos.  

El docente debe ser el que facilite la información. “El docente deja de ser transmisor de 

conocimiento para ser ahora facilitador, evaluador y seleccionador de los 

conocimientos.” (Dom ínguez Alfonso, 2011:181). El pr ofesor ha de saber adaptar la 

información, en función a su alumnado, para  garantizarle un aprendizaje autónom o. 

Autónomo que no individual, pues esto se co nseguirá a través de tareas m ás grupales 
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intentando llevar así el aprendizaje m ás allá  del aula pudiéndolo extender a todos los 

contextos del alumno. 

La función  del docente para ayu dar a la  alf abetización de sus alu mnos, según la 

UNESCO (2011) es: 

‐ Ayudar a los diferentes estudiantes a buscar e interpretar infor mación y a 

cómo tratar y generar inform ación incl uso de los eventos de su propia  

experiencia. 

‐ Saber hacer ver al alumno que fuente s son relevante y cuáles no siendo 

críticos con la inform ación que ha obtenido y evaluar las fuentes de 

información. 

‐ Hacer una buena simbiosis de tradicionalismo e innovación para vin cular lo 

aprendido en el aula con la experiencia personal o búsqueda de información. 

A lo que yo añadiría:  

‐ Ayudarles a seleccion ar el leng uaje m ás interes ante para trans mitir la 

información obtenida utilizando la herra mienta m atemática m ás conveniente  

(tabla, gráfica, lenguaje icónico – visual…) 

‐ Relacionar la materia con la realidad para ayudarles a saber manejar con utilidad 

las herramientas que van aprendiendo y adquiriendo. 

‐ Fomentar el uso de las bibliotecas. 

3. ESTUDIO EMPÍRICO 

En esta sección del trabajo de  investigación docente se ha blará de todo el proceso que 

este trabajo ha conllevado: bús queda de las fuentes, elecci ón de la muestra, plan de 

trabajo y metodología.  

Desde el inicio se diseñ aron unas etapas a seguir para garantizar un plan de trabajo 

acorde al tiem po establecido. Había que coor dinar el periodo de prácticas con la 

metodología a seguir y asegurarnos un cierto margen de tiempo. 



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 13 de 126 
 

Se han analizado los  agentes infor madores y se han explicado  las técnic as y  

herramientas aplicadas. Se han for mulado unas hipótesis que nos servirán para llegar a 

unas conclusiones finales. No nos podem os olvidar del estudio de la s posibles variables 

y del análisis y descripción de la muestra escogida para desarrollar el trabajo.  

Por último se ha desarro llado una metodolog ía y procedimientos para la obtención de  

datos. La metodología ha consistido en la realización de unas práct icas y la aplicación 

de un cuestionario final.  

En cada práctica se plantean los objetivos que  persigue, se descri be su  elabo ración y 

presentación a los alum nos y se describe el m odo en el  que los alum nos exponen sus 

trabajos y sus conclusiones.  Por último se realiza un análisis de los resultados obtenidos 

y se hace un estudio de mejoras.  

Con el cuestionario se emplea el m ismo proceso. Se plantean los objetivos de la m isma 

y se describe su elaboración y presentaci ón a los alum nos. Una vez realizados  los 

cuestionarios se hace un análisis de los resultados y un estudio de mejoras. 

3.1. Plan de trabajo, etapas 

El plan de trabajo  ha sido confeccionado te niendo presente el breve tiem po disponible 

para la investigación y los apenas dos m eses y medio del periodo del P racticum. Es por 

ello que dada esta lim itación temporal la actuación debía ser rápida y la m etodología 

empleada para ella concisa y clara.  

Las etapas realizadas en nuestro trabajo han sido las siguientes: 

1ª ETAPA ESTUDIO DE LA DOCUMENT ACIÓN. En esta p rimera etapa, qu e en 

realidad ha ido acompañando a las demás a lo largo de todo el proceso, se ha hecho una  

revisión de la inform ación exis tente acerca de la com petencia en tratam iento de la  

información. Se ha partido de conceptos m uy generales com o el tratam iento de las  

competencias, su norm ativa de aplicación… para cada vez ir cercando m ás la línea de 

investigación y quedándonos con la alfabetización informacional y su tratamiento en las 

aulas a través de las herramientas que la competencia matemática nos aporta.  

2ª ETAPA: ELABORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.  Com o el trabajo se ha 

desarrollado aprovechando el periodo del Pract icum en el centro docen te, se elaboraron 
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unas prácticas que sirvieran para abordar el tratam iento de la información con las 

herramientas matemáticas adquiridas en cada unidad didáct ica. Dado el breve periodo 

disponible sólo dio tiempo a desarrollar tres de ellas acordes con las unidades vistas que 

fueron las de funciones lineales, geometría del plano y estadística. 

3ª ETAPA: PRESENTACIÓN A L OS ALUMNOS. Al finalizar cada unidad didáctica 

se presentó a los alum nos la correspondiente  práctica. L a profesora encargada de la 

materia nos dejaba una sesión para poder explicar a los alumnos en qué iba a consistir el 

ejercicio. Se preparaba una pequeñ a introducci ón al tem a a trab ajar y  siem pre se les 

hacía ver la utilidad práctica de aplicar esa herramienta matemática a la realid ad y más 

concretamente al tratam iento de la in formación. En algunos casos les ayudaba a 

presentar la información, en otros a generarla a través de datos obtenidos. Era una forma 

de poder relacionar lo estudiado con la información y su tratamiento. 

4ª ETAP A: VAL ORACIÓN DE LAS P RÁCTICAS. Se acordó con la profesora el 

puntuar las prácticas de for ma que fueran un porcentaje de un 3% o 2% de la nota f inal 

de la evaluación. Esto hizo que los alum nos se m otivaran en su com prensión y 

realización, obteniendo unos resultados  muy altos y  no habiendo casi ningún suspenso 

aunque si alguna falta de algún alum no que se  olvidó de realizarla. En general los 

resultados fueron m uy satisfactorio s superando  con creces las expec tativas esperad as. 

Esto siempre se recalcó en clase, valora ndo positivamente la actitud de aquellos que lo 

hacían bien y buscando alguna  risa fácil con alguna an écdota de algún que otro 

compañero. 

5ª ETAPA: EXPOSICI ÓN DE LAS PRÁCTI CAS. Una vez que se había realizado la 

valoración global de la práctica, se pedía algún voluntario para que explicase la suya. 

De esta m anera se buscaba no solo q ue el alum no supiera bu scar, presentar o elabo rar 

información sino que supiera también transmitirla con propiedad.  

6ª ETAP A: ELAB ORACIÓN DE HOJ AS DE C ÁLCULO Y GRÁFIC AS. A 

continuación se confeccionaron las hojas de cá lculo con los resultados obtenidos d e las 

prácticas y se desarrollaron los gráficos correspondientes. Esto sirvió para el análisis de 

los resultados y para la obtención de las conclusiones finales.  

7ª ETAPA: CUESTI ONARIO DE SATI SFACCIÓN Y ADQUI SICIÓN DE LA 

COMPETENCIA. Al fi nalizar la práctica docen te establecida dentro del calendario de 



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 15 de 126 
 

prácticas (del 18 de febrero al 6 de mayo), se les facilitó a los al umnos un cuestionario. 

En él se quería valorar dos cuestio nes: de  cara al alum no el grado de aceptación así 

como que valoraran la utilidad de las prácti cas; de cara a la investigación el grado  de 

adquisición de la com petencia en tratam iento de la información. Así pues se plantean 

dos tipos de preguntas con dos enfoques peda gógicos distintos. Con todo ello se quiere 

valorar si la realización de las prácticas ha ayudado a la alfabetización informacional del 

alumnado y la valoración, por parte del alumnado, de dichas prácticas. 

A continuación se presenta el mapa conceptual de las diferentes etapas de desarrollo que 

ha seguido el trabajo: 

 

Ilustración 2 Mapa cronológico y conceptual de etapas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Fuentes y agentes informadores 

Las fuentes y agentes informadores han sido los siguientes: 

‐ Libros, artículos de revista, blogs, páginas webs consultados. 

‐ Alumnos de 3º de la ESO del colegio Internacional Campolara que han 

participado en la realización de las prácticas propuestas. 

3.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas en el trabajo para alcanzar los diversos objetivos han sido: 

‐ Estudio y resum en de las diversas fu entes bibliográficas acerca de la 

competencia en tratamiento de la información  y alfabetización informacional. 

‐ Elaboración de las  tres prácticas a realizar al finalizar las unidades didácticas. 

‐ Elaboración de un cuestionario de satisfacc ión y valoración de  la adquisición de 

la competencia en tratamiento de la información. 

3.4. Herramientas 

Las herramientas empleadas en el trabajo para alcanzar los diversos objetivos han sido: 

‐ Consulta y estudio en Internet para llegar a la infor mación y elaboración de 

resúmenes sobre la información recopilada en formato de texto. 

‐ Preparación de las tres prácticas en formato papel y exposición de las mismas. 

‐ Volcado de los datos en tablas de ho jas de cálculo y realización de gráficas para 

el análisis de las mismas. 

3.5. Formulación de las hipótesis 

Para la consecución de los objetivos plant eados en este trabajo se utilizan, co mo 

herramienta principa l, las tres prá cticas ela boradas para abordar el tratam iento de la  

información. Con las prácticas, como elem ento generador, se proponen las siguientes 

hipótesis: 
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Ilustración 3 Formulación de hipótesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Estudio de variables 

Se han considerado dos tipos de variables a la h ora de realizar el trabajo , las variables 

dependientes y las independientes: 

VARIABLES DEPENDIENTES 

‐ Unidad didáctica en la  que se realiz a la práctica: no es lo m ismo hacer una 

práctica sobre una unidad didáctica que dominen que sobre otra que les cueste 

más trabajo o que hayan visto por primera vez. 

‐ Momento en el que se explica la práctica : depende m ucho el m omento de 

explicación de la práctica. No es lo mismo explicársela a primera hora del lunes, 

momento en el que están  muy receptivos y callados, que después de un recreo o  

de gimnasia. 

‐ Momento en el que el alumno realiz a la prác tica: para la realización de las 

tres pr ácticas se intentó  dejar un tiem po m ás o m enos igual a las tres. Sin 

embargo esto no fue  siempre posible y al guna se tuvo que ver alterada por un 

periodo vacacional. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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‐ Género del alumno: se estudiarán dos niveles, va rones y mujeres, y se verán 

sus diferencias y similitudes. 

‐ Tipo de alumno: se estudiaran dos niveles, aquellos alum nos que son 

académicamente brillantes en matemáticas y  aquellos que no lo son tanto. No se 

espera obtener iguales resultados de un al umno que se encuentra cóm odo con la 

materia de matemática y la  domina que co n otro que la encuentra ardua y poco 

interesante. 

3.7. Elección de la muestra 

Al vincular la realización del trabajo fin de máster al  periodo de pr áctica docente, la 

elección de la muestra ha venido condicionada en su totalidad por ésta última.  

Una vez en  el cen tro de práctica,  coleg io Internacional Ca mpolara, se es tudió las 

posibles muestras valorando, en cada una de e llas, el núm ero de alum nos y las horas a 

las que se podía asistir a la sem ana. En t odas ellas se imparte la m isma m ateria, 

matemáticas. 

CURSO Nº DE ALUMNOS HORAS ASISTENCIA 
3º ESO 22 4 
4º ESO 5 1 
1º Bach 3 2 
2º Bach 4 1 

Ilustración 4 Tabla del estudio de las  posibles muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención, a simple vista, el descenso tan drástico de alumnos que hay de 3º a 4º 

de la ESO (Ilustración 4). Esto se debe a que  en 4º de la ESO ya  tienen que elegir, en 

matemáticas, entre la op ción A (más relacionada con humanidades y carreras d e letras) 

y la opción B (ciencias) y la gran m ayoría optan por la opción B que no es la que 

imparte la tutora de prácticas. 

Nos interesaba, para la realización del trabajo de investigación, una muestra que fuera lo 

suficientemente am plia y a la que pudiéram os llegar a conocer a fondo al cabo de 

nuestro paso por el centro. Estudiando las pos ibles opciones se llegó a la decisión de  

acotar nuestro campo de actuación al grupo de 22 alum nos de 3º de la ESO, siendo este 

el que tiene mayor número de alumnos y al que podíamos dedicar más horas. En 3º de la 
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ESO m atemáticas se ve  por últim a vez de manera igua l tanto para los alum nos de 

ciencias como para lo s de letras. E s por e llo que los contenidos son muy generales, lo 

que resulta enormemente útil para la realización del trabajo de investigación. 

Este grupo de 22 alum nos está compuesto por 12 chicos y 10 chicas. Es una clase muy 

trabajadora donde el 92% de sus alum nos aprueban y de ellos un 67% con altas 

calificaciones (Ilus tración 5). Tienen visión espacial, una lógica m atemática m uy 

desarrollada y una curiosidad insaciable por relacionarlo todo co n la realidad.  Lo 

quieren razonar todo y se preguntan continua mente sobre la  utilidad práctica de la 

materia aprendida o su aplicación inmediata. Como es propio de su edad, 14-15 años, no 

paran de hablar, lo que es a veces un tanto molesto para dar clas es y obliga a es tar 

haciendo interrupciones continuam ente. Son m uy educados y correctos en el trato con 

sus profesores, siempre tratándoles de usted y sin faltar al respeto en ningún momento. 

 

Ilustración 5 Porcentaje de notas obtenidas de media en matemáticas en 3º ESO. 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta m uestra de 22 alum nos, nos encontramos con una chica con síndrom e de  

Asperger leve y un chico hiperactivo. Am bos están bien integrados con sus compañeros 

y, aunque la chica suele suspender la m ateria, siempre está participativa en clase. H ay 

que estar pendiente de ella, pues suele dist raerse con facilidad y entretenerse con  

cualquier o tra co sa. Lo  m ismo ocurre a la hora de hacer los exám enes, pero  un so lo 

toque de atención, o tan solo nom brarla sirven para que retom e el hilo de la clase o del 

examen. El chico con  hiperactividad, suele estar haciendo cualquier otra cosa du rante 

las explicaciones de la profesora: pintando,  otra tarea…pero luego es el prim ero que 

muestra interés en salir a la pizarra y obtiene muy buenos resultados en los exámenes. 

Sobre.
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Bien
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Sufic.
14%
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El ambiente es muy propicio e invita a trab ajar con ellos las prácticas. C on sólo un 9% 

de suspenso s en m atemáticas (Ilustración 5), la gran m ayoría dom ina la m ateria y se 

muestra entusiasmada con la realización de las prácticas. 

3.8. Metodología y procedimiento para la obtención de datos 

Para la re alización del presente trabajo de investig ación se han utilizado tan to 

procedimientos cuan titativos com o cualitat ivos. Estos dos procedim ientos han estado 

interrelacionados entr e sí por m edio de la m etodología empleada consistente en la 

realización de unas prácticas y un cuestionario final. 

Las prácticas desarrolladas son tres y se rea lizan al f inal de cada unidad didáctica. En 

ellas se plan tean ejercicios relacionados con la materia impartida y el tr atamiento de la 

información. Al alum no se le plantean pre guntas de carácter puram ente cuantitativo, 

matemático, para ver el grado de adquisición de la m ateria y de carácter más abierto o 

cualitativos para intentar ev aluar la com petencia en trat amiento de la inform ación. Las 

prácticas no son anónimas pues cuentan para nota de la evaluación.  

Con el cuestionario se em plea el m ismo pr ocedimiento con preguntas de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Las de carácter cualitativo se plantean al final del cuestionario 

y se pide que valoren algo positivo y algo negativo de las prácticas. Los cuestionarios se 

realizan de forma totalmente anónima. 

El volcado y análisis de los resulta dos de a mbas m etodologías: prácticas y 

cuestionarios, se ha realizado por separado. Primero se pasa a analizar cada práctica de 

forma individual para luego tratar de lle gar a unas conclusiones globales sobre las  

mismas. De los cuestionarios se recogen unos datos que son, en parte consecuencia, de 

la realización de las prá cticas. Por e llo, una vez obtenidas unas conclusiones se intenta 

relacionar los resultados de lo s cuestionarios con las prácticas . El análisis de los datos 

de las prácticas y cuestionarios es totalm ente anónimo, solamente se hace distinción de 

género. 

3.9. Prácticas 

El objetivo funda mental de la  realización de las prácticas es el ayudar al alum no a que 

sepa ver có mo las herram ientas matemáticas pueden ser aplicad as en su día a día.  De 
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hecho m uchas veces ni siquiera e llos son conscientes de que las está n utilizando  a 

diario: cuando leen una revista, consultan un catálogo, navegan por internet o incluso 

por la televisión.  

Los medios de com unicación nos  bombardean con m ensajes en cód igos matemáticos. 

Saberlos leer y descodificar es im portante para estar bien inform ados y no sentirnos  

manipulados en ningún momento.  

El alumno al realizar las  prácticas va a trabajar con estas  herramientas matemáticas. Va 

a poder conectar lo estudiado en clase con su utilidad práctica. Se quiere con ello que se 

familiarice con estos n uevos códig os y que s epa hace r d e ello s una s herram ientas 

esenciales para su aprendizaje, a lo largo de toda su vida, a través del tra tamiento de la 

información. 

3.9.1. Primera práctica 

Los estudiantes están expuestos diariam ente a mensajes, mensajes de los que m uchas 

veces no son conscientes. Mediante la observación, la recolección de datos, el análisis y 

la obligación de com unicar una inform ación, el alum no adquiere m ayor conocimiento 

de lo que pasa y va a pasar. De esta forma pueden generar hipótesis y validarlas. 

Con esta prim era práctica se pretende que el  alumno sea capaz, a partir de unos datos, 

de generar una inform ación. Una vez transform ada y generada esa inform ación, ésta va 

a parecer más inm ediata y va a poder ser ca paz de hacer predicciones de lo que puede 

suceder a partir de unos datos que antes parecían ocultos. 

a) Objetivos de la práctica 

 Según Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 
INTEF en su web WikiDidácTICa (Consulta: 15/05/2013): 

“Podemos expresar la relación entre dos magnitudes de diversas formas: 

mediante un enunciado verbal (es decir, mediante palabras), con una tabla de 

valores, mediante una gráfica o, cuando es posible, utilizando una expresión 

algebraica. Es importante aprender a relacionar entre sí esas distintas formas de 

expresión, así como percibir las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, 
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de modo que podamos adquirir criterios para utilizar aquella forma de expresión 

que resulte más conveniente en cada caso que se nos presente.” 

En esta práctica  se pretende m ostrar al alumno cómo una mism a información, tratada 

de dos m aneras diferentes, parece distinta. Con una tabla de valores apenas parecen 

meras anotaciones, sin em bargo a l a hora de representar e stos m ismos valores en la 

gráfica estos adquieren otra dim ensión, nos transm iten una inform ación m uy valiosa 

que antes parecía oculta a sim ple vist a. Resum iendo, una m isma infor mación, dos  

mecanismos matemáticos diferentes, dos impresiones diferentes. 

Los objetivos que se quieren lograr alcanzar con la práctica son: 

‐ Reflexionar sobre el tratamiento de la información. 

‐ Intercambiar información. 

‐ Utilizar fuentes diversas de información. 

‐ Localizar y evaluar la calidad de la información. 

‐ Procesar y difundir información. 

‐ Usar la información de una manera eficaz. 

‐ Comunicar la información en diversos formatos gracias a las herramientas 

matemáticas. 

‐ Consumir y producir información correctamente. 

‐ Aplicar la información para crear y comunicar conocimientos. 

‐ Organizar la información de forma que ésta sea comprensible. 

‐ Referenciar citas bibliográficas correctamente. 

‐ Darse cuenta de la importancia de la organización para vivir en sociedad. 

‐ Desarrollar un pensamiento crítico a la hora de examinar y valorar una 

información. 

‐ Interpretar los mensajes de los medios y la información que proviene de una 

variedad de fuentes. 

‐ Comprender el impacto que una información tiene sobre su propia percepción 

según la forma en cómo se presente. 

 

b) Elaboración de la práctica 
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Al principio la práctica se que ría plantear para que se pudier a realizar en el aula de 

informática, después de unas pequeñas leccion es de Excel. D e esta manera hubiéramos 

relacionado el tratamiento de la información con la competencia digital.  

Ante la falta de iniciativa de la clase que se mostraba reacia a hacerla a ordenador, y una 

serie de circunstancias ajenas a lo estr ictamente académ ico, no tuvim os m ás rem edio 

que replantearnos la práctica para q ue se pudiera hacer a mano y com o trabajo personal 

cada uno en su casa. 

A la hora de elaborar la práctica se ha tenido un propósito princi pal: que el alumno 

tenga que buscar en diversas fuentes de información. No sólo para encontrar la  

información que le interese sino para luego contractarla y cerciorarse de la fiabilidad de 

los datos obtenidos. 

La práctica se hace a co lación de la unidad di dáctica que acaban de term inar: funciones 

lineales y cuadráticas. Con esta práctica se quiere que el alumno utilice lo s mecanismos 

nuevos de análisis de funciones y expresio nes algebraicas para enfrentarse con la 

información. De esta m anera valorará la utilidad de lo aprendido y repasará 

conocimientos de cara al exam en. Se acuerda con la tutora del ce ntro que la práctica 

valga 3 puntos del total de examen de esta unidad didáctica. De esta manera los alumnos 

pondrán más interés y esfuerzo. 

Se plantean  dos opciones para la realización de la práctica, en función de que lo que 

encuentre el alumno, que considere interesante, sea una tabla de valores o una gráfica: 

‐ Opción A: 

Busca en algún m edio de inform ación (prensa escrita, internet , revistas…) una  

tabla de va lores, o  rea lízala tú m ismo, que relacione dos m agnitudes que 

consideres interesante  y represénta las gráficam ente. Deduce su ex presión 

algebraica, ecuación, siempre que sea posible. 

‐ Opción B: 
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Busca en algún medio de información (prensa escrita, internet, revistas…) una 

gráfica que relacione dos magnitudes que consideres interesante  y obtén una 

tabla de valores. Deduce su expresión algebraica, ecuación, siempre que sea 

posible.  

En la opción A el alumno encuentra una tabla de valores y tiene que hacer su gráfica. En 

la opción B es al contrario, el alum no halla una gráfica y nos tiene que sacar su tabla de 

valores. En am bos casos se requiere por pa rte del alum no el esfuerzo m ental de poder 

presentar la misma información de dos maneras diferentes. 

A la parte inicial de búsqueda de la pr áctica le siguen una se rie de preguntas má s 

concretas de competencias matemáticas. De esta manera también se valorará el grado de 

adquisición de esta competencia así como el dominio de la materia explicada. 

Por último se le solicita al alum no datos acerca de dónde ha enc ontrado la información, 

si la ha contrastado, por qué se ha quedado con esa fuente, etc. Tam bién se le pide que 

haga una observación y valoración final de las conclusiones que ha sacado al 

representar los datos obtenidos. 

 

Ilustración 6 Vista del aspecto que mostraba la práctica 1ª opción A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7 Vista del aspecto que mostraba la práctica 1ª opción B. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Presentación de la práctica  

La práctica se explica tom ando ejemplos reales, cercanos y lo más atractivos posibles  

para los chicos. 

MI PESO 

Se pensó que este ejemplo iba a despertar la curiosidad del alumnado ¿Cuánto pesará la 

profesora? ¿Por qué se pesa rá todas las sem anas? ¿ A qué  s e debió esa variación de 

peso? 

Se les prese ntó la re lación entre m i peso y el tiem po que t ranscurría de dos m aneras 

diferentes, mediantes una tabla de valores y de una gráfica. 

 

Ilustración 8 Tabla de valores de mi peso entre los años 2009 – 2011. 

2009 2010 2011
52,90 52,80 52,80 52,40 53,40 53,30 53,10 53,40 52,50 53,10 53,90 54,60 53,50 52,30 53,40 53,80 55,10 55,40 56,40 58,20 58,50 59,60 60,00 61,00 62,50 54,40 54,10 53,80 52,60
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Ilustración 9 Gráfica de mi peso entre los años 2009 – 2011. 

Les llam ó mucho la atención cómo, a trav és de las herram ientas m atemáticas, una 

misma inform ación expresada de una m anera o de otra se entiende de m anera 

completamente distinta. Lo que parecía una variación de peso norm al, de una persona 

que engorda y adelgaza, expresado en la ta bla de valores, en la gráfica se veía 

claramente que el cam bio había sido muy brusco. Les pregunté que si se les ocurría a 

qué podía deberse esa variación. Brom earon un  poco con la respuesta. Uno dijo que 

podía ser los efectos de la Navidad y m i posterior dieta. Una chica bastante buena en 

matemáticas acertó co n la respu esta: “A que estabas  em barazada”. Los chicos 

entendieron la conveniencia de utilizar la gráfica para poder observar de m anera más  

inmediata la variación de peso experim entada durante el e mbarazo y posterior 

nacimiento. 

EL FÚTBOL 

 Se les intentó explicar la práctica con otro  ejemplo que les fuera interesante: goles que 

metió CR7 en liga estando con el Madrid. Se  les indicó cóm o era más visual ver los 

datos por medio de una gráfica y cómo ésta podía indicar a un entrenador el buen o mal 

rendimiento de sus jugadores. Como hablam os de personas no se puede sacar su 

ecuación, aunque CR7 sea casi una máquina, se dijo bromeando. 

EL PRECIO DE LA FRUTA 

Luego se les preguntó si sabían  por ejemplo el precio del kilo  de plátanos. Se les indicó 

lo importante que era el mirar en varios supermercados para saber cuál era el precio más 

competitivo, en definitiva para contrastar la  información. Se les indicó cóm o se obtenía 
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su tabla de valores y se podía representar gráficamente. Se les enseñó a obtener su 

ecuación. 

Se trabajó con los alum nos la forma de ci tar fuentes bibliográficas, de m anera muy 

básica. Se les rem arcó la im portancia de co ntrastar la info rmación y de no creerse lo 

primero que leyeran. 

d) Exposición oral de los alumnos 

Salen a la pizarra para exp licar sus ejercicios 3 alum nos. Expusieron sus gráficas y 

comunicaron a sus compañeros sus deducciones a partir de los datos obtenidos. 

Se valora muy positivam ente la práctica realizada po r una chica que tomó la 

temperatura a su hermano, durante un día que estuvo enfermo, y con los datos obtenidos 

realizó una gráfica de la cual s acó unas conclusiones muy interesantes. Nos pareció un 

buen trabajo de campo y una manera muy eficaz de saber utilizar una información. 

En general se les vio con bastante soltura  a la hora de exponer. S intieron cierta 

dificultad p ara hacerse escuchar, p ues s on chicos m uy ne rviosos y habladores, pero 

resueltas estas dificultades el resultado fue bastante satisfactorio. 

e) Análisis de resultados y discusión 

Las notas de esta prim era práctica ha n sido bastante buenas con un 82% de  

sobresalientes y un 18% de notables. La di stribución de estas notas, com o se puede 

observar en este gráfico, Ilustración 10, muestra cómo las notas más altas pertenecen en 

su mayoría a los chicos.  Un 92% de los alum nos sacan sob resaliente frente al 70 % de 

las alumnas. 

Las notas tan elevadas no son inesperadas pues el nivel de la clase como ya se analizó al 

estudiar a la muestra, es bastante elevado (Ilustración 5). No llam a la atención tampoco 

que los chicos saquen m ás sobresalientes que ellas pues ya en la clase se observa que 

hay chicos con grandes capacidades m atemáticas, siendo tam bién cierto que son ellas 

las que más trabajan la materia (Ilustración 10). 



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 28 de 126 
 

 

Ilustración 10 Gráfica de las notas de la 1ª práctica. 
Fuente: Elaboración propia. 

La tem ática de búsqueda ha sido de lo m ás diversas: d eportes, tem as de ac tualidad, 

curiosidades, música e incluso tem as sociales re feridos a la cris is. Casi la m itad de las 

chicas ha buscado inform ación sobre tem as de actualidad siendo la opción m enos 

buscada la de deportes.  Los chicos se repa rten en partes iguales en tre actualidad y 

deportes (Ilustración 11). 

Se confirma con ello el tópico de que a lo s chicos les inte resa más los deportes  y a las  

chicas más la actualidad. Los chicos son más curiosos y se preocupan por temas sociales 

tales com o los em igrantes y las chicas m ás por tem as que tienen que ver con la  

población, la natalidad y la música. 

 

Ilustración 11 Gráfica de las distintas categorías de información. 
Fuente: Elaboración propia.  

Se les comentó que algunas de las gráficas eran muy poco interesantes o de temas que, a 

nuestro parecer, poco o nada debían m otivarles. Com o ejemplo la de un alum no que 
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decidió hacer la gráfica sobre las mujeres que mueren en Andalucía p or violen cia de 

género. Se valoran los tem as que sí han si do apropiados para su edad y gustos. En 

general la gran mayoría ha elegido temas acordes a su edad, un 77%. Las chicas son las 

que han elegido mejor los temas, un 80%. 

En cuanto a las  fuentes de información, como era de esperar, la fuente m ás consulta es 

Internet. A ella acuden en exclus ividad el 73% de los alumnos. Tan sólo un 5% de los 

estudiantes consulta la prensa escrita. Ll ama también la atenci ón que tan solo un 9% 

consulta diferentes fuentes de información (Ilustración 12).  

Son datos alarm antes que sin duda se deben a la era digital tan fuerte y poderosa que  

vivimos. La diferencia entre chicos y chicas  en este aspecto no es  llam ativa, sien do 

verdad que ninguna chica consultó la prensa escrita (Ilustración 12). 

 

Ilustración 12 Gráfica de las fuentes de información. 
Fuente: Elaboración propia. 

En casi la mitad de las prácticas falta la fecha de consulta, y eso que se hizo hincapié en 

la importancia de ponerla. Las chicas no se suelen olvidar de ponerl a, un 70% ponen la 

fecha frente al 50% de los chicos. 

La elección  de la fuente de información v iene, en su  gran  parte condicionada por la 

especialización (Ilustración 13) . Esto quiere decir que un 32% de los alumnos (25% de  

los chicos y 40% de las chicas) eligen fuen tes cuya temática sea la que están buscando: 

prensa deportiva, INEM, pá ginas oficiales… En segundo lu gar entre sus m otivos de  

elección está la com odidad. En particular las alum nas buscan fuentes que les den una 

información com pleta y organizada.  Los alum nos se decantan por aqu ellas que son 

precisas, fiables y de contenidos inmediatos. 
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Ilustración 13 Gráfica de los motivos de elección de la fuente. 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar que se insistió en la necesidad de contrastar la información y de no creerse todo 

lo que leyeran no todo s lo h icieron. Solo en un 9% de los casos  no  era neces ario 

contrastar la infor mación porque se trataban  de datos em píricos (Ilustración 14). Así 

pues tan só lo un 68% d e los alum nos consideró necesario contras tar la inform ación en 

otras fuentes.  

Puede ser q ue este dato  sea fruto d e la d ejadez o com odidad. Como dato curioso decir 

que la gran m ayoría de l as alumnas, el 80%  contrastó la inform ación frente al 58% de 

los alumnos (Ilustración 14).  

 

Ilustración 14 Gráfica sobre si contrastan la información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para mejorar los resultados de la práctica creo que se tendría que insistir en la necesidad 

de contrastar la inform ación. No estaría tam poco de más el incidir en la for ma correcta 

de citar bibliográficam ente. Otro dato a pod er corregir sería el d el tipo de fuentes q ue 

consulta el alumnado que se ha  visto en el análisis que es casi por unanim idad Internet. 

Esto se podría solucionar potenciando el uso de las bibliotecas, enseñándoles a consultar 

catálogos y prensa (Benito Morales, 2000). 

Algunos alumnos se quejan diciendo que la co rrección de las prácticas no es objetiva, 

que no se puede regir por ningún método reglad o de puntos, y que de esta m anera es  

complicado sacar un diez. Se intentará, para la siguien te vez, que el criterio  de 

corrección sea lo m ás objetivo posible y se recalcará en que aspectos el alum no tiene  

que prestar mayor atención. 

3.9.2. Segunda práctica 

Con esta práctica s e pretende realizar o tro eje rcicio referi do con el tratam iento de la 

información. Esta vez al contrario : un m ismo m ecanismo m atemático (aplicado  al 

mismo objeto) dos inform aciones diferent es. ¿ Es posible transm itir con un solo 

mecanismo información diferente del mismo objeto? La respuesta es sí.  

Para ello v amos a utilizar e l leng uaje ic ónico visual. Le pedirem os al alum no que  

observe los objetos que hay a su alrededor y tom e una deci sión acerca de aquel que le 

parezca más interesante representar. 

 Una vez tom ada la decisión, el alumno debe de  realizar la tom a de datos, es decir, 

anotar todos aquellos parám etros relevantes del objeto. Luego analizará la inform ación 

obtenida y la sintetizará de for ma que la  transfor me en un dibujo esquem ático. El 

alumno deberá decidir qué información transmitir en cada esquema dibujado a diferente 

escala.  

El m ismo objeto, dos dibujos, dos escalas, diferente inform ación. Será por m edio de 

todos estos procesos m entales: observación, de cisión, toma de datos, análisis, síntesis, 

transformación… por los que el alum no incorporará datos que antes le pasaba 

desapercibidos a su co nocimiento, ¿O es que acaso  sabemos cuánto  m ide nuestro  

escritorio? ¿Acaso no es una inform ación que se nos m uestra pero que si no tratam os 

pasa desapercibida? 
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a) Objetivos de la práctica 

Los aspectos, que por m edio de esta práctica,  se quieren tratar de  la com petencia de 

tratamiento de la inform ación, son se gún el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

Diciembre: 

- Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro). 

- Transformar la información en conoc imiento exige de destrezas de 

razonamiento para organizarla, relaciona rla, an alizarla, sintetiz arla y hacer 

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 

Así mismo en este mismo decreto nos habla de cómo la materia de matemáticas ayuda a 

la adquisición de esta com petencia. En este  apartado destacar que con esta práctica se 

quiere lograr: 

- Ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos. 

Resumiendo, los objetivos que se quieren lograr con esta práctica son: 

‐ Observar y tomar decisiones sobre lo que puede ser relevante a la hora de darnos 

una información. 

‐ Localizar, evaluar, procesar y difundir información. 

‐ Tomar datos con exactitud haciendo uso de las herramientas matemáticas. 

‐ Desarrollar un pensam iento abstracto a la hora de examinar y generar una 

información sobre un objeto real. 

‐ Producir información correctamente según la  escala y grado de com plejidad del 

esquema. 

‐ Generar activamente información a través de la auto-expresión y creatividad. 

‐ Usar la información de una manera eficaz. 

‐ Intercambiar información. 

b) Elaboración de la práctica 
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La elaboración de la p ráctica parece sencilla a s imple vista.  Se le pide al alum no que 

dibuje un solo objeto de su casa a dos escalas diferentes. Para ello deberá utilizar dos 

herramientas fundamentales: el escalímetro y el metro para tomar las medidas. 

Luego se le plantean dos preguntas: 

‐ ¿Por qué has elegido ese objeto? 

‐ ¿Qué información aporta en cada una de las escalas? 

Con estas dos cuestion es se quiere que el al umno analice la relevancia de dibujar ese 

objeto y no otro. De la m isma manera se busca que el alumno sepa valorar y diferenciar 

el grado de información que nos aporta cada representación del mismo. 

La representación abstract a del objeto, por parte del alumno, nos va a dar datos  

cuantitativos del grado de entendim iento de  la m ateria aprendida. Con las respuestas 

obtenidas se van a obtener da tos cualitativos que nos perm itirán valorar  su 

alfabetización informacional. 

Con todo ello se pretende que el alumno relacione con la rea lidad el teorema de Tales. 

Algo tan abstracto a simple vista, explicado a través del uso y bondades del escalímetro, 

parece cobrar una realidad más real.  

 

Ilustración 15 Vista del aspecto que mostraba la práctica 2ª. 
Fuente: Elaboración propia. 
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c) Presentación de la práctica  

Se comenzará la práctica hablándoles de la historia del escalím etro que se rem onta a 

más de 4.000 años atrás en Irak. A continuaci ón se irá desarrollando la clase siguiendo 

unos ejemplos que se han elaborado para trab ajar en clase. C on ellos se pretenden que  

vean la utilidad práctica del escalímetro, que experimenten y jueguen con las escalas. 

PRIMER EJEMPLO 

Con el primer ejem plo se pretende que el alumno relacione la teoría, en este caso el 

teorema de Tales, co n la rea lidad y utilid ad a trav és del uso d el esca límetro. 

Comprobaran que el rectángulo m ide igual cambiando de posición el escalím etro. Se  

trata de que se familiaricen con el uso de las escalas y la herramienta. 

SEGUNDO EJEMPLO 

En el segundo ejem plo se ha buscado captar la aten ción del alum no con algo que le 

apasiona, el futbol. Se les explicará cómo gracias a poder  escalar los objetos podemos  

representar un campo de futbol que a escala 1:1 sería imposible representar. Hablaremos 

de la importancia de dar a cada escala la información que pide sin saturar el esquema, si 

la escala es pequeña, o dejarla pobre de información si la escala es mayor. 

TERCER EJEMPLO 

Pasamos al tercer ejemplo, un plano de una  habitación, en el que se quiere, con un 

ejemplo muy práctico y real, ha blar del uso m alintencionado que se puede hacer de las 

escalas y las proporciones para manipular la información. 

CUARTO EJEMPLO 

Por último con el cuarto ejem plo se hablará de  las precauciones al usar las escalas y  el 

uso de la escala gráfica. Con un trozo de lana tendrán que recorrer la distancia entre dos 

sitios. Luego llevaran el trozo de lana a la escala gráfica y hallaran la longitud. 
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Ilustración 16 Vista del aspecto que mostraban los ejemplos a desarrollar en clase. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se les en tregará la práctica que  se llevaran a casa para poder realizarla. 

Una vez la traigan  hecha se les p edirá que sa lgan a la pizarra a di bujarlo y explicar la 

información que han obtenido de las dos representaciones. 

Para in tentar m ejorar la  práctica an terior, en la que se queja ban de que no había un 

sistema objetivo de corrección, se intentan  establecer unos criterios de evaluación. Se 

les dice que se tendrá en cuenta para calificar la práctica: 

‐ El grado de inform ación del dibujo, que de be ser el correcto según la escala del 

dibujo. 

‐ La corrección a la hora de acotar y poner las unidades. 

‐ La calidad del dibujo. Que no sea infantil ni demasiado abstracto. 

 

d) Exposición oral de los alumnos 

Como en la anterior práctica se pide a dos alumnos que salgan a la pizarra a explicar sus 

prácticas. En esta ocasión salen dos chic os a petición m ía, uno com o buen ejem plo y 

otro como lo que no hay que hacer. 

El primer alumno se encuentra con la misma dificultad que le ocurrió al anterior alumno 

en la prim era práctica, no se callan. Es co mplicado hablar así y soportar las continuas 
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interrupciones. Este ejercicio viene bien para que sepan ponerse, por un momento, en la 

piel del profesor que intenta explicar algo.  Se v alora positivamente la p ráctica de e ste 

alumno que ha sabido aportar a cada dibujo la información precisa y cuyos croquis lejos 

de ser infantiles son muy profesionales. 

El segundo alum no mostró una falt a de interés total por la pr áctica, de ahí la falta de  

atención al dibujar y la dejadez palpable en el ejercicio. Se le pide que salga a la pizarra, 

pues a pesar de la m ala práctica es un alum no brillante. Se le reproch a por hacer ese 

ejercicio siendo tan bueno en m atemáticas. Se le pide un poco m ás de responsabilidad 

en la siguiente práctica y se le recuerda que cu enta para nota, que es su deber hacerlo 

bien como él sabe.  

e) Análisis de resultados y discusión 

Para el análisis de estos resultados no contamos con los 22 alumnos, ya que un chico no 

quiso hacer la práctica, y eso que se le ofreció la oportunida d de entregarla m ás tarde. 

Es un chico que va mal en la materia y que muestra poco interés por las matemáticas. 

En esta ocasión las notas han bajado un poc o e incluso nos encontram os con un 5% de 

suspensos q ue perten ecen al 8% de los al umnos. Todas las alum nas ha n aprobado la 

práctica con altas calificaciones la mayoría, un 30% han sacado sobresalientes y un 60% 

notables.  Sólo un 8% de los alum nos han sacado sobresaliente aunque un 75% de ellos 

han sacado notable (Ilustración 17).  

La gráfica presenta mayor dificultad, por ello es normal que las notas hayan descendido 

un poco. El aum ento de chicas qu e sacan sobresaliente p uede ser debido a que se 

desenvuelven mejor a la hora de dibujar y plasmar información en un croquis. 
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Ilustración 17 Gráfica de las notas de la 2ª práctica. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto  a los  objetos  rep resentados en es ta práctica,  qu e se les pedía que fueran 

objetos domésticos que tuvieran por casa, lo s objetos han sido de lo más variados.  El 

más dibujado ha sido su m esa de e scritorio, un 24% del total de los alum nos se han 

decantado por este objeto, seguido con un 14% de su cuarto. Un 36% de los alumnos ha 

dibujado su mesa de escritorio siendo la televisión el segundo objeto más dibujado con 

un 18%. En cuanto a las alum nas su elecci ón ha sido m ás variada y han elegido por  

partes iguales, con un 20%, la cama, su cuarto y el flexo (Ilustración 18). 

Esto no es  de extrañar pues suelen  pasar m uchas horas  en su cuarto y m uchas otras 

tantas en su  escritorio. Puede ser q ue a la hor a de realizar la prác tica esto fuera lo que 

tuvieran más a mano para dibujar pues allí eran donde se encontraban, en su cuarto y en 

su escritorio. 

 

Ilustración 18 Gráfica de los objetos representados. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al grado de información de los dibujos el 57% de e llos ha sido correcto o 

muy correcto frente al 43% cuyo contenido era pobre o escaso. Un 60% de las chicas 

han presentado dibujos con un buen grado de infor mación superando en esto a los 

chicos cuyos dibujos eran pobres en información (Ilustración 19). 
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Como ya se com entó anteriormente, las chi cas de esta clas e son m uy trabajadoras, p or 

eso no es de extrañar que sus dibujos presenten una infor mación m ás detallada y 

esmerada. 

 

Ilustración 19 Gráfica sobre el grado de información de los dibujos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Unos de los hándicap de esta práctica ha sido la de controlar las es calas de los cro quis. 

De hecho un 30% de los alum nos han tenido dificultad con ellas al represen tarlos. Si 

antes decíamos que las chicas  presentaban unos dibujos con m ejor información, en este 

caso son los chicos, con un m argen muy pequeño de diferencia, apenas un 3%, los que  

manejan mejor las escalas (Ilustración 20). En cuanto a acotar y poner correctamente las 

unidades son también ellos los que llevan una pequeña ventaja. 

 

Ilustración 20 Gráfica sobre el uso de las escalas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Si nos centram os en la calidad del dibuj o de bemos de stacar que un 76% de ellos  

presentaban una calidad aceptable,  buena o m uy buena. L os croqu is con una calidad  

excelente pertenecen en su gran mayoría a los chicos, un 36% de ellos ha realizado unos 
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dibujos m uy buenos y profesionales. Por otro lado tam bién son los chicos los que  

realizan dibujos con un nivel más infantil y calidad inaceptable, pasan de un extremo al 

otro. Las chicas sin em bargo son m ás regulares y la calidad de sus dibujos suele ser  

entre muy buena y aceptable en un 80% de los casos (Ilustración 21).  

 

Ilustración 21 Gráfica sobre la calidad de los dibujos. 
Fuente: Elaboración propia. 

La facilidad y la comodidad por representar un objeto en concreto y no otro han ganado 

la partida a todos los demás motivos con un 30% cada una. Un 40% de las chicas eligen 

los objetos por su facili dad a la hora de representarlo. El motivo de los chicos suele ser 

la com odidad. Los chicos tam bién han el egido ciertos objetos por afición y por 

curiosidad, así pues han representado televisores u objetos que despertaban su interés, la 

mayoría tecnológicos (Ilustración 22).  

 

Ilustración 22 Gráfica sobre los motivos de elección del objeto a dibujar. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las notas de esta práctica han bajado ligeramente con respecto a las anteriores. El nivel 

de comprensión de la m isma es un poco supe rior y esto ha hec ho que muchos alumnos  

se liaran con las cotas y el uso del escalímetro. En caso de volver a realizar esta práctica 

se intentaría que fuera un poco m ás fácil o hacer m ás incidencia en s u com prensión 

ocupando la explicación de la misma dos sesiones en vez de una. 

Los alumnos tienen la impresión de que las notas han bajado desde que las prácticas 

cuentan para nota, no por el hecho de que  e n las prácticas hayan obtenido menor 

puntuación (pues m ás bien en ellas las notas son bastantes buenas), sino porque desde  

entonces los exámenes les parecen más complicados. 

Hablamos con ellos su profesora de m atemáticas y yo y les decim os que no tiene nada 

que ver, que la profesora ha puesto los ex ámenes independientemente de mis prácticas. 

Para la próxim a práctica se acuerda que ello s decidan si quieren que cuente o no para 

nota. 

 
3.9.3. Tercera práctica 

La tercera práctica, al ser la últim a, se quiere plantear como un ejercicio completo en el 

que el alumno tenga que trabajar, ayudándos e de las herram ientas m atemáticas, con 

todos los elem entos que conform an la al fabetización inform acional. Estos elem entos 

son: 

‐ Detectar necesidades de información. 

‐ Localizar información. 

‐ Evaluar la información. 

‐ Organizar la información. 

‐ Uso ético de la información. 

‐ Generar información. 

‐ Comunicar información. 

Como se quieren  tratar tanto s elem entos la  pr áctica s e ha  t enido que dividir en dos  

partes. Una se trabajará en clase y la otra se mandará como tarea. 

a) Objetivos de la práctica 
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El objetivo principal que se pe rsigue es que el alum no sepa apreciar lo que ya sabe, lo 

aprendido en matemáticas, con su utilidad práctica en la vida real. Por ello se le plantea 

esa prim era parte, en  la que s e le asi gna un hipotético problem a laboral que debe  

resolver utilizando las matemáticas y sabiendo gestionar adecuadamente la información. 

Con la segunda parte el objetivo buscado es más bien el de evaluación del proceso de  

Alfin. Se quieren  comparar las respu estas dadas en la p rimera prác tica con la ter cera. 

Prácticas parecidas pero herram ientas matemáticas diferentes, con un m ismo propósito: 

la de ayudarnos a gestionar adecuadamente la información. 

Con todo lo anteriorm ente expuesto, los obje tivos que se pretenden con esta práctica 

son: 

‐ Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias específicas. 

‐ Aplicar en d istintas situaciones y contex tos los diferentes tipos de inform ación, 

sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y  

soportes más frecuentes. 

‐ Resolver problemas reales de modo eficiente. 

‐ Tomar decisiones. 

‐ Procesar y gestionar adecuadamente la información. 

‐ Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

‐ Comunicar la información y los conocimientos. 

‐ Utilizar las tecnologías d e la inform ación y la co municación como instrumento 

de tr abajo inte lectual ( función tr ansmisora y generadora de inform ación y 

conocimientos.) 

‐ Generar producciones responsables y creativas. 

 

b) Elaboración de la práctica 

La práctica consta de dos partes bien diferenciadas como ya se ha explicado. 

PRIMERA PARTE 

En la primera parte del ejercicio al alumno se le asigna un rol, trabaja en una empresa de 

publicidad. A esta em presa se  le plantea una neces idad de inform ación: n ecesitan 
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potenciar un producto y para ello tienen que bu scar al público al que irá destinado y 

averiguar sus gustos.  

El alumno va a tener que localizar una info rmación y evaluarla. Una vez  localizada y 

evaluada la organizará de m odo que pueda hacer un uso ético de ella, saber los gustos 

de una muestra de la población y dirigir hacia ellos la venta de un producto. 

 Luego deberá comunicar a sus com pañeros de trabajo sus conclusi ones. Para todo ello 

utilizará las herramientas matemáticas que en estas dos unidades ha adquirido. 

Las preguntas van orientadas a hacer refl exionar al alumno s obre la inform ación 

obtenida. P rimero acerca de los posibles consumidores de ese producto: ¿ A qué 

población va dirigida? ¿Qué muestra ha s escogido? ¿ Se podría considerar 

representativa? Luego sobre los datos obtenidos una vez procesada la inform ación: 

¿Cuál sería el producto que no sacaríam os al mercado? ¿Qué pr oducto nos generaría 

más beneficios? 

 

Ilustración 23 Vista del aspecto que mostraba la práctica 3ª, 1ª parte. 
Fuente: Elaboración propia. 

SEGUNDA PARTE 

En la segunda parte, se quier e invitar al alumno a localizar una información a través de 

los m últiples canales q ue tenem os hoy en día:  prensa, internet, etc.   Después de 
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localizarla, tiene que organiza rla y transform arlas a trav és de num erosos parám etros 

matemáticos los cuales le van a ayudar a obtener una serie de conclusiones.  

A continuación, se les hará la m isma ronda de preguntas que se les hizo en la 1ª 

práctica. De esta form a se valorará si el alum no ha progresado, si ha cam biado de  

fuentes de infor mación, si ha contrastado la  información… en defini tiva, si después de  

la realización de estas tres prácticas el alum no se sabe en frentar de ma nera di ferente, 

pero sobre todo eficaz, ante la información. 

El alumno debe buscar un gráfico estadístic o con datos cuantitativos. A continuación se  

le realizan dos tandas de preguntas. En la  prim era se pregunta por datos puram ente 

matemáticos en la qu e se valorará lo aprendi do en la unidad did áctica. En la segun da 

tanda de preguntas éstas van dirigidas a conocer las fuentes de inform ación que ha 

consultado el alum no, así com o si ha cont rastado la inform ación y sus conclusiones  

finales a partir de los datos matemáticos obtenidos. 

 

Ilustración 24 Vista del aspecto que mostraba la práctica 3ª, 2ª parte. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Presentación de la práctica  

Para la presentación de esta práctica, debido al poco tiempo que queda de clases, apenas 

se dispone de media sesión para explicarla, tiempo insuficiente y muy inferior al que se 
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tuvo para las anteriores. Se le s recuerda que es obligatorio realizarlas tanto si deciden 

que les cuente para notas como si no. 

Nos centramos en explicar la primera parte que es la m ás novedosa y  es la que van a 

realizar en clase. Se lee el enunciado y se decide que todos  iremos haciendo el ejercicio 

al m ismo tiem po que la profesora lo reali za en la p izarra, cada uno  con sus d atos. 

Nosotros elegim os como producto unas zap atillas deportivas y vamos desarrollando 

todos juntos el ejercicio. Las dudas que van surgiendo se solucionan sobre la marcha. Al 

final de la clase se recoge esta primera parte. 

En cuanto a la segunda parte, se les explica que es parecida a la 1ª práctica que hicieron, 

también se trabaja con gráficas pero,  en este caso, de carácter estadístico. Así pues si la 

primera parte de es te ejercicio varía pues la unidad didáctica sobre la qu e se trabaja es 

diferente, la segunda parte es idéntica a la  1ª  práctica para observar y valorar su 

progreso. Se les pide por ello un esfuerzo en mejorar y en intentar consultar otro tipo de 

fuentes de información. 

d) Exposición oral de los alumnos 

Apenas se tuvo tiem po para que los al umnos expusieran su práctica así que las 

exposiciones se hizo de m anera más rápida  y con la ayuda de la profesora que iba 

preguntando a los alumnos. Sólo tuvim os tiem po de com entar la pr imera parte de la 

práctica. 

Se le pregunto a un alumno que había hec ho una práctica muy interesante y novedosa. 

Había elegido com o producto una barra de pan que nunca se secara. Planteaba 

diferentes modalidades de pan y luego hacia un estudio de mercado muy amplio. 

Se valoró p ositivamente las pr ácticas de aque llos alum nos cuyas ide as habían s ido 

originales y también la corrección de otras tantas.  

e) Análisis de  resultados y discusión 

Para el análisis de esta práctica sólo contamos con los resultados de 21 alum nos, ya que 

una chica tuvo que irse del colegio. Así pue s nuestra m uestra queda  de la siguiente 

manera: 12 alumnos y 9 alumnas. 

PRIMERA PARTE 
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Las notas han sido altísimas con un 95% de so bresalientes y un 5% de notables.  Llama 

la atención que el 100% de los chicos han sacado sobresaliente (Ilustración 25). 

Las altas notas son debidas a que el ejercicio se hizo en clase. Los chicos han obtenido 

mejores calificacion es porque, en  general, s us ideas h an sido más origin ales y 

novedosas. 

 

Ilustración 25 Gráfica de las notas de la 3ª práctica, 1ª parte. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los productos eleg idos por los al umnos para la realizaci ón de las prácticas, 

los productos que m ás éxito han tenido son los productos relacionados con la 

tecnología. Un 29% de los alum nos se ha n decantado por estos productos, un 33% de 

los chicos frente a un 22% de las chicas. Los siguientes productos más elegidos han sido 

lo que tienen que ver con ropa y complementos. Esta opción ha sido elegida por un 24% 

de los alum nos, de ellos la m ayoría chicas , un 44% de ellas frente a un 8% de los 

chicos. El tercer producto m ás elegido ha sido el de alim entación por un 19% de la  

clase. Un 25% de los chicos eligen productos de este tipo (Ilustración 26).  

Otra vez se cum plen los tópico s. Los ch icos prefieren tem as relacionados con la 

tecnología y el deporte. Las chicas también eligen productos tecnológicos pero ninguna 

elige los deportivos. A ellas les in teresa más la ropa y los c omplementos, casi la m itad 

de ellas eligen productos de este tipo. No es de sorprender que tam bién crean 

conveniente comercializar productos de gama cosmética y que los chicos no (Ilustración 

26). 
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Ilustración 26 Gráfica sobre los productos elegidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se les preguntó a los chicos que nos indica rán por qué habían elegido ese producto y no 

otro. La mayoría de los alumnos, un 33%, lo eligen porque son originales, esto es lo que 

opinan el 42% de los chicos frente al 22%  de las chicas.  La segunda respuesta má s 

repetida ha sido que porque son fáciles de vender, con un 29%. Es la segunda opción 

más votada de los chicos con un 33% (Ilustración 27). 

En general se observa que las chicas elig en los productos porque  suponen que pueden 

gustar a m ucha gente, sin em bargo un alto por centaje de ellas dan unas respuestas un 

tanto infantiles y personales del tipo “por que me gusta”, un 33% de ellas (Ilustración 

27). 

Los chicos  analiz an m ejor los motivos de  elecc ión d e sus prod uctos. No eligen 

simplemente los productos porque estos sean or iginales sino porque detrás de ellos ven 

que son fáciles de vender, ven su utilidad y quieren sacar beneficios de ellos (Ilustración 

27). 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tecnología

Ropa y complementos

Deportes

Alimentación

Entretenimiento

Cosmética

PRODUCTOS

CHICOS

CHICAS



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 47 de 126 
 

 

Ilustración 27 Gráfica sobre las cualidades de los productos. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la pr áctica tam bién se le s pide que analicen al públic o al que van destinados los 

objetos que han elegido. Casi la mitad de la clase elige productos cuyos f uturos clientes 

son jóvenes. Luego la opción m ás votada es la de consum idores habituales de esos 

productos y por últim o las m ujeres tam bién tienen su representación destinando para 

ellas el 14% de los productos elegidos por la clase (Ilustración 28). 

Llama la atención que los chicos no hayan elegido productos destinados al género 

femenino. Tam poco ningún alum no o alum na ha  pensado en el sector m asculino en 

exclusividad con una línea de productos para ellos (Ilustración 28). 

 

Ilustración 28 Gráfica sobre el público al que van destinados los productos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las notas de esta parte son bastante infe riores produciéndose un 10% de suspensos. Las 

chicas destacan por hacer m uy buenas práct icas. El 88 % d e ella s obtiene notables o 

sobresalientes suspendiendo la práctica el resto. Los chicos sin em bargo suspenden 

menos y sacan más notas intermedias como suficientes y bienes (Ilustración 29). 

 

Ilustración 29 Gráfica de las notas de la 3ª práctica, 2ª parte. 
Fuente: Elaboración propia. 

La información más buscada ha sido con un 38% los deportes. Esta ha sido la opción 

elegida de la m ayoría de los alumnos con un  58%. Las alumnas se han  decantado por 

temas como la actualidad y datos relacionados con población (un 66% han elegido estos 

temas). Un 22% tam bién eligió temas de cu riosidad (Ilustración 30). T odos los tem as 

han sido apropiados para su edad y gustos. 

No es de extrañar que v uelva a salir el de porte como la opción preferida de los chicos, 

esto no hace m ás que confirm ar los gustos de esta clas e. Ellas son m ás curiosas y les 

interesan más datos estadísticos de población  y cosas de máxima actualidad (Ilustración 

30). 
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Ilustración 30 Gráfica sobre las categorías de información. 
Fuente: Elaboración propia. 

El 86% de la clase acud e a Internet como única fuente de infor mación. Sólo un 5%,  un 

8% de los chicos, consulta la prensa escrita. Llama la atención el escaso 10% de la clase 

que consulta diferentes fuentes, el 11% de las chicas (Ilustración 31). 

 

Ilustración 31 Gráfica sobre las fuentes de información. 
Fuente: Elaboración propia. 

La fecha de consulta es un dato que se sigue  resistiendo. Se olvida n de ponerlo casi la 

mitad de la  cla se, un  4 8%. Los ch icos s e dividen a partes igua les en tre los  que se 

acuerdan y los que no se acuerdan.  Las chicas  se suel en acor dar de ponerlo un poco 

más, así pues el 56% de ellas sí ponen la fecha de consulta. 

El motivo más frecuente por el qu e eligen una fuente de infor mación y no otra es la 

fiabilidad. Este es  e l motivo m ás f recuente de la  clase con un 38 %, segu ido de la 

especialización y la comodidad con un 19% cada uno (Ilustración 32). 
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 Los chicos eligen fuentes cuya info rmación sea más fiable,  especializada y clara. Las 

chicas eligen las fuentes cuyos contenidos sean fiables, cómodos y la información venga 

completa (Ilustración 32). 

 

Ilustración 32 Gráfica sobre los motivos de elección de la fuente. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a contrastar la inform ación la  m ayoría de la clase lo hace, un 71 %. 

Contrastan más lo chicos que las chicas (Ilustración 33). 

 

Ilustración 33 Gráfica sobre si contrastan la información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Desde mi punto de vista creo que no ha sido buena idea que el alumno decidiera sobre si 
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simplemente las han hecho porque tenía que hacer las, sin preocuparse de si el tem a era 

interesante o si las fuentes de información eran las más apropiadas. 

Otro problema ha sido el de la falta de tie mpo. Apenas dio tiempo a explicar la práctica 

y cada apartado detenidamente. Haber contado con otra sesión más hubiera mejorado el 

resultado de las prácticas. 

La primera parte se tuv o que hacer en cl ase por falta de tiempo. Lo ide al hubiera sido 

que se hubiera empezado en clase y q ue la parte de sondeo, en la que tenían que buscar  

a los posibles consum idores de sus producto s, la hubieran realizado de verdad, que  

hubieran realizado unos pequeños cuestionarios para saber en realidad los gustos de la 

población a la que iban destinados sus productos. 

3.10. Análisis y discusión de las prácticas 

En este apartado se quiere analizar las notas de las tres prácticas de m anera conjunta y 

su repercusión en las notas ge nerales de los alumnos. Se ve rán los porcentajes de cada 

nota y su contribución por género y se intentarán sacar deducciones de las mismas. 

Por últim o se com pararán los resultados obt enidos de la 1ª y 3ª práctica donde se 

realizaban la m isma batería de preguntas . Se verá su evoluc ión y progreso y se  

comentarán los resultados. 

3.10.1. Notas de las prácticas 

Los resultados generales de estas tres práct icas pueden verse en el siguiente gráfic o 

(Ilustración 34). En él se puede apreciar cómo los mejores resultados se obtuvieron en la 

1ª práctica, donde la nota m ás baja es un notable, se guido de la 3ª práctica, donde 

tampoco tenem os suspensos, y por últim o la 2ª donde sí que tenemos un 5%  de 

suspensos y un chico que no quiso realizarla. 
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Ilustración 34 Gráfica sobre las notas de las 3 prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos los resultados según género podemos observar que en la 1ª práctica los  

porcentajes están muy igualados si bien es  cierto que ellos,  en propo rción, sacan  más 

sobresalientes que notables (Ilustración 35).  

En la 2ª práctica el núm ero de notables, al que contribuyen de igual manera chicos y 

chicas, es superior al de sobresalien tes. Ellas sacan en esta ocasión m ás sobresalientes. 

En general en esta 2ª pr áctica ellas sacan m ejores re sultados, un 90% sacan no tas 

superiores al 7 frente al 83% de ello s. Ellas en esta práctica no sacan notas inferiores  al 

bien, sin embargo ellos pasan del notable al insuficiente (Ilustración 35). 

En cuanto a la 3ª práctica hay que com entar que ellas se quedaron en minoría, 9 chicas  

frente a 12 chicos, por eso la contribución al p orcentaje de las notas parece un poco 

inferior a lo que en realidad es, ya q ue el 88% de ellas sacaron sobresalientes o notables 

frente al 50% de ellos (Ilustración 35).  
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Ilustración 35 Gráfica sobre las notas de las tres prácticas según género. 
Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de estas gráf icas deducimos que las altas notas de la 1ª práctica se deben a  

que era más sencilla y al ser la prim era la cogieron con más entusiasmo y ganas. En la 

2ª práctica, en la que se trabajaba la repres entación icónica visual, las notas bajan por el 

grado de dificultad que entrañan la repres entación a escala de los objetos y el uso y 

dominio del escalím etro. Sin em bargo es la  práctica donde las ch icas sacaron m ejores 

resultados. Esto puede ser de bido a su dedicación y esm ero, como ya se com entó son 

unas chicas muy trabajadores frente a unos chicos m ás vagos pero con una inteligencia 

más inmediata. En la 3 ª práctica lo s result ados son buenos si bien es verdad que nos 

encontramos con un porcentaje de bienes y suficientes. Estos no son debido a la 

dificultad de la práctica, más sencilla que la anterior, se cree más que puede ser debido a 

que un porcentaje de alum nos decidió que no les contara para nota esforzándose menos 

en su realización, además ya estaban cansados de las prácticas y no era la novedad como 

en la primera. 

3.10.2. Repercusión de las prácticas en las notas generales 

Una vez realizada la 2ª práctica se respiraba un ambiente de cierta desconfianza ante las 

prácticas, se creía que por realizar las m ismas, y éstas contribuir a la nota final del 

examen, estos m ismos eran m ás complicados y  se tenía la sensación de que las notas 

eran peores. 
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Es entonces cuando se decidió estudiar la repercusión que las prácticas habían tenido en 

las calificaciones de los alum nos. Se cogieron las dos últimas notas sin prácticas y  se 

hizo la m edia, luego se hizo lo m ismo con las dos últimas notas, en las que ya había 

prácticas.  

Los resultados no dieron error a dudas, los al umnos estaban en parte en lo cierto, los 

sobresalientes habían descendido notablemente. Sin embargo esto nos dio que pensar ya 

que el núm ero de insuficientes se había reducido a un 14% y los suficientes y bien es 

habían aumentado considerablem ente, no tanto los notables con un ligero aum ento 

(Ilustración 36).  

 
Ilustración 36 Gráficas de las notas sin y con prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Fue entonces cuando se decidió estudiar qué había pasado con todos y cada uno de los 

alumnos. Fue m uy alentador darnos cuenta  de que tan sólo 9 alum nos habían 

empeorado su situación, de ellos 2 sólo habían bajado mínimamente su calificación. Los 

13 restantes habían mejorado mucho su situación (Ilustración 37). 

 Llamó la atención el caso de un chico que m ejoró de un insuficiente a un notable alto, 

se le daban muy bien las prácticas y se esmeraba mucho en su realización. Esto hizo que 

se empezara a motivar por la  m ateria, al obtener tan buenos resultados, y  su evolución 

fue increíblemente buena. 

Otro dato que nos llam a poder osísimamente la atención es que del 18% de 

sobresalientes sólo un  alum no fue capaz de conservarlo (Ilustraci ón 36). Esto es sin 

duda un dato alarm ante que nos llev a a pensar que no por sacar un 10 en un exa men y 
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ser un chico  sobresaliente por ello s e te atribuye el haber alcanzado  las  competencias 

básicas. 

 
Ilustración 37 Datos de la situación de los alumnos ante las prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la 3ª práctica se les dio la opción de que, de for ma individual, eligieran si querían 

que la práctica les contara o no para nota j unto con el exam en. Tan solo siete alum nos 

prefirieron que no les contara, aunque sí de bían realizarla.  Esto de muestra que en 

general los alumnos se sentían satisfechos c on los resultados obtenidos de las prácticas 

y no les importaba realizarlas. 

El 80% de los alum nos que eligen  las prácticas sacan no tas superiores al suficiente 

frente al 70% que prefieren que estas no les cuenten. Llama la atenció n dos datos: el 

número de insuficientes de los que eligen las prácticas y el número de sobresalientes de 

los que no las eligen (Ilustración 38).  

El prim er dato, el 22% de los insuficientes,  es superior al de los que no eligen las 

prácticas. Esto es deb ido a que el tipo de alumnos que elig en hacer las  prácticas  son 

alumnos que quizás se le de peor la m ateria pero son trabaja dores. Aunque consiguen 

sacar buenas notas en las prácticas en los exám enes se pierden un poco y suspenden  la 

nota global (Ilustración 38).  

El segundo dato, el 43% de los sobresalientes, es bastante superior al de los alumnos 

que eligen q ue las p rácticas les cuen ten, un 14% (Ilustración 38). Esto es debido a lo 

que se explicó anteriorm ente. Se ha com probado que los alum nos que son brillantes en 

matemáticas no lo son tantos a la hora de a bordar la com petencia en tratamiento de la 

información, por ello este tipo de alum nado, más pendiente de su m edia y confiado en 

sus capacidades ante el examen, prefiere jugárselo todo a una única nota m ás objetiva y 

reglada. 
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Ilustración 38 Gráficas de las notas de la 3ª práctica. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.10.3. Resultados comparativos de la 1ª y 3ª práctica 

En general se observa un liger o progreso en la Alfin pero sin duda no era el progreso 

esperado. Se cree que en parte la culpa lo tie ne las  pr isas con la qu e se abordó  la 3ª  

práctica y que esta no contara para nota, en algunos casos, lo cual desmotivó a muchos  

alumnos. 

En cuanto a la tem ática de búsqueda no se observan diferencias, com o era de esperar.  

Siguen dom inando dos tem as: actualidad y deportes. L as chicas prefieren tema s 

relacionados con la actualidad y los chicos con los deportes. 

Los temas elegidos por los alum nos en esta  3ª práctica han esta do más en sintonía con 

sus gustos e intereses. Así pues el 100% de la clase eligió tem as acordes a su edad 

(Ilustración 39).  
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Ilustración 39 Gráfica comparativa sobre la idoneidad de los temas. 
Fuente: Elaboración propia. 

El uso del Internet es la opción preferida para consultar la información. Este dato apenas 

varía de una práctica a otra. Solo  el 5% de la clase consulta diferentes tipos de fuentes, 

dato preocupante que se tendría que intentar  abordar y trabajar con ellos en futuras 

prácticas. 

La fecha de consulta es otro hándicap pendien te de tratar. Sólo la mitad de los alumnos 

se acuerda de ponerla y no hay m ejorías en la 3ª práctica. Se insistió en la im portancia 

de ponerla porque Internet es un medio vivo cuya información puede estar un día y no al 

siguiente, nada de ello pareció importarles.  

Nos alegra com probar que los m otivos que le s lleva a  elegir la f uente de inf ormación 

han m ejorado. Si antes la elegían por su comodidad y especialización, con esta 3ª 

práctica el motivo que  gana a tod os es la  f iabilidad. La  com odidad sigue estan do 

presente pero no con la misma presencia (Ilustración 40). 

 

Ilustración 40 Gráfica comparativa de los motivos de elección de la fuente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por últim o com entar que aunque la gran mayoría de los alum nos contras tan la 

información sigue habiendo un alto porcentaje, un 28% que no lo hace. Sería interesante 

poder tratar este asunto en una sesión en la sala de informático donde localizaríamos dos 

fuentes de información y la contrastaríamos. 

3.11. Cuestionario 

Con este cuestionario se pretende analizar la situación de los alum nos ante las prácticas 

y el grado de Alfin obtenido al f inalizar la s m ismas. Se analizarán las respuestas 

obtenidas y se inten tarán obtener conclu siones que nos perm itan mejorar para la 

siguiente ocasión. 

a) Objetivos del  cuestionario 

Con la realización de este cuestionario se quiere saber: 

- El grado de aceptación y utilidad de las prácticas por parte del alumnado. 

- El nivel de adquisición de la competencia en tratamiento de la información. 

Para el segundo objetivo se necesitan tener unos datos para contrastar los de la m uestra. 

Por ello se elige una clase, la  de 4º ESO, para que nos contesten a las mismas preguntas 

y poder comparar resultados. 

b) Elaboración del cuestionario 

Para la elaboración del cu estionario se tom a com o re ferencia el cuestionario 

AlfinHumaSS de Pinto Molina (200 7). Éste se centra en cuat ro aspectos básicos de la 

Alfin: búsqueda, evaluación, pro cesamiento y com unicación-difusión. Todo ello  desde 

un triple enfoque: im portancia, autoeficacia y hábitos de ap rendizaje. Este cuestionario 

se les pasó de m anera online a los alum nos de psicología para conocer, en general, su 

grado de Alfin. 

En nuestro caso se plantean dos baterías de afirm aciones. En la prim era se quiere 

analizar la opinión del alum no acerca de las prác ticas, grado de dificultad, si le hab ían 

resultado in teresantes y  si v eía su corre lación con lo estudiado en clase en tre otras  

preguntas. 

En la segunda tanda se quier e detectar el nivel de adqui sición de la competencia en 

tratamiento de la inform ación, en otras pala bras, si el alum no se  ha alfabetizado 
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informacionalmente gracias a la realización de las prácticas.  Por ello se hacen una s erie 

de afirmaciones intentando abarcar todos los elementos de la Alfin: 

‐ Detectar necesidad es d e inform ación: se les  cuestiona acerca d e si la 

información les puede ayudar a resolver los problemas del día a día. 

‐ Localizar in formación: ¿Qué fuentes de  información utilizan? ¿ Saben a quién 

consultar? 

‐ Evaluar la inform ación: se quiere sabe r s i creen necesario contrastar la 

información así como si se pueden fiar de todo lo que leen. 

‐ Organizar la información: se les pregunta directamente por las matemáticas y su 

aplicación práctica al tratar  la inform ación. Se les pr egunta si creen necesario 

referenciar correctamente la información. 

‐  Uso ético de la inform ación: ¿Tiene repercusión el uso que yo ha ga de la 

información? ¿ Puede ser la falta de información una arm a poderosísim a de  

gobiernos e instituciones? 

‐ Generar y  com unicar la infor mación: ¿ Me sirven los conceptos nuevos 

aprendidos a la hora de generar o comunicar información? 

‐ Uso de las herram ientas m atemáticas para procesar la infor mación: ¿Puedo 

manipular la información con las matem áticas? ¿Son útiles las m atemáticas a la  

hora de trabajar con la información? ¿Una misma información presentada de dos 

maneras diferentes nos puede indicar cosas diferentes? 

Para la contestación del  cuestionario se hace una escala de valores que van desde el 1 al 

5. Los valores tienen el siguiente significado: 

1 = Totalmente en desacuerdo     4 = Muy de acuerdo 
2 = En desacuerdo      5 = Totalmente de acuerdo 
3 = De acuerdo  
 
Por último se les pide que destaquen algo positivo y negativo de las m ismas. Aquí se  

analizarán p osibles m ejoras de las prácticas  así com o los aspectos negativos que no 

gustaron de las mismas. 
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Ilustración 41 Vista del aspecto que mostraba el cuestionario. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Presentación del cuestionario 

El cuestionario se presentó a los alum nos el últim o día de  mi periodo de prácticas. Se 

agradeció el enorm e esfuerzo que había hec ho al realizar las prácticas y se les pidió 

cinco minutos más para contestar el cuestionario. 

Primero lo hicieron los chicos de 3º ESO, lu ego se les pasó a los de 4º ESO con los que  

no se había tenido contacto. Estos alum nos, lo s de 4º ESO, al no haber realizado las 

práctica anteriores, el tem a les sonó un poc o raro. Se les explic ó qué com petencia se 

estaba estudiando y la importancia que tenía. 

d) Análisis de resultados y discusión 

Se pasa a continuación a analizar cada parte por separado, por un lado las cuestiones 

relativas a las prácticas y por otro la que  tienen que ver con el tratam iento de la  

información. 

SOBRE LAS PRÁCTICAS 

La sensación general es que sí que han sabido valorar el aspecto más práctico d e las 

mismas y s u correlación con lo aprendido en  clase. Hay poca dife rencia en tre lo que  

opinan los chicos y las chicas. Los chicos están totalmente de acuerdo con que existe  
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relación entre lo explicado y las prácticas, la s chicas es tán muy de acuerdo. Llama la 

atención que la clase esté m uy de acuerdo con que las prácticas le hayan ayudado a  

obtener m ejores resu ltados en matem áticas, después de lo que se han quejado 

(Ilustración 42). 

Las chicas están d e acuerdo con  que las  pr ácticas son  com plicadas, los chico s en 

desacuerdo. Los alumnos consideran que la 1ª práctica fue la más fácil (Ilustración 42). 

 

Ilustración 42 Gráfica sobre las prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se han hecho varios estudios comparativos, cuyas gráficas se adjuntan en anexos, de las 

respuestas obtenidas. Se han comparado las respuestas de los chicos y chicas de 3º ESO, 
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chicos y chicas de 4º ESO, chicos 3º ESO con chicos 4º ESO, chicas 3º ESO con chicas 

4º ESO y 3º ESO con 4º ESO. 

Comparando la de los chicos y chicas de 3º ESO nos damos cuenta de que las respuestas 

son bastante homogéneas. Llama la atención que están en desacuerdo con la frase “no es 

necesario contrastar la información”, ya que el 28% de ellos no lo hizo en sus prácticas. 

Otro dato curioso es que confían en la in formación que les pueda presentar una fuente 

de información fiable, eso va en cierta sintonía con ese 28% de alum nos que no ven 

necesario contrastar la información. La clase valora la importancia de las matemáticas a 

la hora de organizar y comunicar la infor mación si bien no ven que con las m atemáticas 

se puede manipular la infor mación, creen que  la relación que las une es exacta. L as 

chicas son más ingenuas y están de acuerdo con que no tiene repercusión el uso que yo 

haga de la información y con la frase intencionada que dice “a los gobiernos les interesa 

que sus ciu dadanos estén siem pre bien info rmados” los chicos son más perspicaces y 

captan la ironía, contestando a estas afir maciones que están en desacuerdo. Con la 

última frase se lían  “Una m isma información presentada de dos m aneras diferentes no 

nos puede indicar cosas diferentes” y la cl ase contesta q ue está m uy de acuerd o o 

totalmente de acuerdo. 

Ahora vamos a ver en general las respuestas de 3º ESO con las de  4º ESO. Sorprenden 

las respuestas dadas por los alum nos de 4º ESO, sin duda seguro que sus profesores 

están haciendo una fantástica labor con esto s alum nos cuyas respuestas son bastante 

acertadas. Sólo se aprecian unas pequeñas diferencias, por ejemplo, a la hora de valo rar 

la importancia de las matemáticas los alumnos de 4º ESO le dan un de acuerdo frente al  

muy de acuerdo de los alum nos de 3º. Los alumnos de 4º están de acuerdo con la 

siguiente frase “No tiene repercusión el uso que yo haga de ella (la inform ación)” a l o 

que los alumnos de 3º muestran un en desacuerdo totalmente lógico.  

Si comparamos por iguales, es decir, com paramos chicos de 3º con chicos de 4º y así 

también con las chicas, observamos que entre los chicos no hay grandes diferencias. No 

ocurre lo mismo con las chicas. Las chicas de 3º ESO tienen una apreciación m ayor de 

lo mucho que las matemáticas les ayudan a trabajar con la información. 

Por último mostrar la gráfica con todas las respuestas dadas. 
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Ilustración 43 Gráfica comparativa de las respuestas sobre el tratamiento de la información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como aspectos positivos de las prácticas los alum nos han destac ado q ue sirven p ara 

subir nota, casi un 40% de la clase lo opi na. El segundo aspecto a destacar, con casi un 

35%,  ha sido su aplicación práctica. Lo s alumnos han valorado que gracias a las 

prácticas han podido ap reciar el valor de lo  ap rendido. Las chicas d estacan que las  

prácticas les han parecido divertidas y los chicos que les han servido a la hora de repasar 

(Ilustración 44). 

 

Ilustración 44 Gráfica de los aspectos positivos de las prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los aspectos negativos,  con un 27%, están que bajan la nota.  Otro tanto 

igual se quejan de que cuentan po co para nota. Las alum nas dicen qu e les  da pereza 

realizar las prácticas y los alumnos que los exámenes eran más complicado debido a las 

prácticas (Ilustración 45). 

 

Ilustración 45 Gráfica de los aspectos negativos de las prácticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Está claro que con el aspecto de si las prácticas ayudan o no a subir nota los alumnos no 

se ponen de acuerdo. A ntes se había visto que un 40% valora que les sirvan para subir 

nota pero ahora vemos como está también este 27% que se ve perjudicado. Otro 27% se 

lamenta de que tan sólo cuenten 3 puntos del examen, les gustaría que contase m ás… 

parece ser que nunca nos vamos a poder hacer una idea clara de este tema. 

e) Mejoras del cuestionario 

Los resultados comparativos de la clase d e 3º ESO con la de 4º ESO no han sido los 

esperados y no se pueden considerar represen tativos, para ello tendríamos que ha ber 

comparado las respuestas de la m isma muestra. En nuestro caso nos fue im posible pues 

la idea de hacer un cu estionario s urgió co mo fruto del trabajo un m es después de 

comenzar a trabajar con  las prácticas. En un futuro lo ideal sería p asar el cuestionario, 

referente a las cuestiones sobre tratamiento de la información al principio de todo, luego 

se volvería a pasar, una vez finalizadas las prácticas, y se guro que el resultado no sería 

el mismo. 

Otra cosa en la que se podría m ejorar es  en la de intentar no poner frases que 

constituyan una negación com o la núm ero 20 que decía “Una m isma inform ación 

presentada de dos m aneras diferentes no nos puede indicas cosas dife rentes”, lían a  la 

hora de responderlas. Todos los alum nos sin excepción, se han equivocado al  

responderla. 

4. CONCLUSIONES 

En general se han cumplido los propósitos generales del trabajo que eran los de 

incorporar herram ientas con los que pode r alfabetizar inform acionalmente a los 

alumnos. Es tas prácticas han sido diseñadas para for mar parte im portante del diseño 

curricular en el qu e se debe n incluir la adquisición de las com petencias b ásicas. Sin  

duda éstas harán más entretenidas las clases a los alumnos, rompiendo con la rutina dura 

y árida de las matemáticas, a la vez que dotarán de estrateg ias nuevas al docente que le 

ayudaran en el desarrollo curricular de su materia. 

Otro de los propósitos era el de poder cuantificar las competencias, el que éstas contaran 

realmente p ara nota y no fueran u na m era utopía de diseño curricular. Con estas  

prácticas se puede llegar a calificar el gr ado de adquisición de la com petencia en 
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tratamiento de la información, de hecho durante  mi periodo de prácticas así se ha hecho 

con asombrosos y novedosos resultados. 

Se han cumplido las hipótesis de partida. Grac ias a las prácticas se ha podido trabajar la 

competencia en tratam iento de la info rmación desde una visión matem ática; los 

alumnos han aplicado con habilidad las nuevas  herramientas aprendidas en la m ateria; 

los alumnos han valorado la realización de las mismas ya que gracias a ellas han podido 

ver la aplicación práctica de lo que aprendí an; en general todos han m ejorado su grado 

de Alfin. 

Los alum nos han conseguido dom inar y tr abajar con todos los aspectos de la 

alfabetización informacional: han articulado necesidades de inform ación, la han sabido 

localizar, evaluar, o rganizar, usar étic amente, com unicarla y todo ello con las 

herramientas aprendidas en matemáticas. 

Con este trabajo se ha dem ostrado que sí es  posible inco rporar las com petencias al 

desarrollo curricular y que ellas no hacen m ás que enriquecer y m ejorar el ambiente de 

aprendizaje en el aula. El alum no está más receptivo a aprender cu ándo entiend e la 

utilidad de la materia, cuando practica con e lla, la gestiona, la comunica, la manipula… 

¿Para qué enseñar si no saben para qué aprenden?  Enseñem os a los alum nos las  

herramientas pero dejemos que ellos las utilicen, puede que tan sólo así tom en 

conciencia de su utilidad, de la utilidad de la información que tienen entre mano. 
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6. ANEXOS 

6.1. Práctica 1ª 

6.1.1. Práctica 1ª opción A 
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6.1.2. Práctica 1ª opción B 
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6.1.3. Gráficas y base de datos 1ª práctica 
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A
propiado

Tom
a de datos

Sí

Ú
nica en la que puedo 

obtener estos datos.
Ú
nica form

a
N
o porque no se 

pueden 
contrastar.

Q
uería estudiar m

i propio peso.
Q
ue siem

pre he 
engordado y nunca 
he adelgazado.

9,6
Violencia de género

A
ctualidad

N
o apropiado

Internet
N
o

Porque ofrece 
inform

ación sobre 
España.

Especialización

N
o hace falta 

porque es una 
fuente de gran 
confianza.

Es fácil de representar y asim
ilar.

G
randes 

variaciones que hay 
de unos años a 
otros.

9
Parados

A
ctualidad

A
propiado

Internet
Sí

Página m
ás com

pleta 
para encontrar estos 
datos.

Com
pleta

N
o, no encontré 

otra página con 
los datos que 
buscaba.

Facilidad para representarlos.

Q
ue son datos m

uy 
altos y que crecen 
m
uy rápido en los 

últim
os m

eses.

9,8
Extranjeros censados

Extranjería
N
o apropiado

Internet
N
o

Venía m
uy bien 

explicado y claro.
Claridad

Sí
Tem

a im
portante del que 

hablar.

En núm
ero de 

extranjeros ha 
bajado con la crisis.

10
D
euda y em

presas
A
ctualidad

N
o apropiado

Internet y 
prensa escrita.

Sí

Porque estaba en m
i 

casa y venían m
uchas 

gráficas.
Com

odidad
Sí

Form
a interesante de expresar 

cóm
o ha ido la crisis.

H
ay una m

ejora en 
las deudas de las 
em

presas 
españolas.

9,6
H
om

bre m
ás alto

Curiosidad
A
propiado

Internet y 
libros.

N
o

Porque supuse que era 
la m

ás precisa.
Precisión

Sí
M
e parece bastante 

sorprendente.

Q
ue sigue 

creciendo pasado 
los 20 años.

9
Factura gas

A
ctualidad

A
propiado

Tom
a de datos

Sí

Se adapta bien al tem
a.

Com
odidad

N
o porque son 

datos únicos y 
personales.

Interesantes.

En verano se 
consum

e m
enos 

gas que en invierno 
y que hay una 
cuota fija consum

as 
o no consum

as.

9,8
Fútbol

D
eportes

A
propiado

Internet
Sí

Porque es alem
ana y 

en tem
as económ

icos 
son los m

ejores.
Especialización

Sí
Porque m

e parece interesante y 
m
e interesa el futbol y la 

econom
ía.

El valor de CR7 
aum

enta.

8
Com

isión
A
ctualidad

N
o apropiado

Internet
Sí

M
e pareció una buena 

página para buscar 
inform

ación.
Especialización

Sí
M
e pareció una buena tabla de 

valores.

Interesante ver lo 
euros que 
gastam

os.

ELECCIÓ
N
 D
E

 LA
 FU

EN
TE

TEM
Á
TICA

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sobre. 18 18 0,82 82 0,82 82 92% 70%
Notab. 4 22 0,18 18 1,00 100 8% 30%

22 1,00 100 100% 100%

NOTAS PRIMERA PRÁCTICA
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Sobre.
82%

Notab.
18%

NOTAS PRIMERA PRÁCTICA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sobre.

Notab.

NOTAS PRIMERA PRÁCTICA

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Deportes 4 4 0,18 18% 0,18 18 25% 10%
Población 4 8 0,18 18% 0,36 36 17% 20%
Actualidad 8 16 0,36 36% 0,73 73 25% 50%
Emigración 2 18 0,09 9% 0,82 82 17% 0%
Música 1 19 0,05 5% 0,86 86 0% 10%
Curiosidad 3 22 0,14 14% 1,00 100 17% 10%

22 1,00 100% 100% 100%

CATEGORÍAS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Deportes

Población

Actualidad

Emigración

Música

Curiosidad

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Deportes

Población

Actualidad

Emigración

Música

Curiosidad

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Apropiado 17 17 0,77 77% 0,77 77 75% 80%
No Apropiado 5 22 0,23 23% 1,00 100 25% 20%

22 1,00 100%

APROPIADO / NO APROPIADO

0%

20%

40%

60%

80%

Apropiado No Apropiado

IDONEIDAD DE LOS TEMAS

0%

20%

40%

60%

80%

Apropiado No Apropiado

IDONEIDAD DE LOS TEMAS

CHICOS

CHICAS
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xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Internet 16 16 0,73 73% 0,73 73 75% 70%
Prensa Escrita 1 17 0,05 5% 0,77 77 8% 0%
Toma de dato 3 20 0,14 14% 0,91 91 8% 20%
Varias 2 22 0,09 9% 1,00 100 8% 10%

22 1,00 100% 100% 100%

FUENTES DE INFORMACIÓN

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Internet

Prensa Escrita

Toma de datos

Varias

FUENTES DE INFORMACIÓN

0% 20% 40% 60% 80%

Internet

Prensa Escrita

Toma de datos

Varias

FUENTES DE INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sí 13 13 0,59 59% 0,59 59 50% 70%
No 9 22 0,41 41% 1,00 100 50% 30%

22 1,00 200% 100% 100%

FECHA CONSULTA

0%

20%

40%

60%

Sí No

FECHA DE CONSULTA
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0%

20%

40%

60%

80%

Sí No

FECHA DE CONSULTA

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Inmediatez 1 1 0,05 5% 0,05 5 8% 0%
Fiabilidad 1 2 0,05 5% 0,09 9 8% 0%
Organización 1 3 0,05 5% 0,14 14 0% 10%
Comodidad 6 9 0,27 27% 0,41 41 25% 30%
Especializació 7 16 0,32 32% 0,73 73 25% 40%
Claridad 2 18 0,09 9% 0,82 82 17% 0%
Única forma 2 20 0,09 9% 0,91 91 8% 10%
Completa 1 21 0,05 5% 0,95 95 0% 10%
Precisión 1 22 0,05 5% 1,00 100 8% 0%

22 1,00 100% 100% 100%

MOTIVOS ELECCIÓN DE LA FUENTE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Inmediatez

Organización

Especialización

Única forma

Precisión

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA FUENTE
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inmediatez

Fiabilidad

Organización

Comodidad

Especialización

Claridad

Única forma

Completa

Precisión

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA FUENTE

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
SÍ 15 15 0,68 68% 0,68 68 58% 80%
No es 
necesario 2 17 0,09 9% 0,77 77 8% 10%
No 5 22 0,23 23% 1,00 100 33% 10%

22 1,00 100% 100% 100%

CONTRASTAN INFORMACIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

SÍ No es necesario No

CONTRASTAN INFORMACIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

SÍ No es necesario No

CONTRASTAN INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS
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6.2. Práctica 2ª 
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6.2.1. Ejemplos a desarrollar en clase 
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6.2.2. Gráficas y base de datos 2ª práctica 
 

 

 

N
O
TA

S
O
BJETO

 
M
ISM

O
 

O
BJETO

G
RA

D
O
 D
E 

IN
FO

RM
A
CIÓ

N
CO

RRECCIÓ
N
 EN

 
LA

 ESCA
LA

CO
TA

S Y 
U
N
ID
A
D
ES

CA
LID

A
D
 D
EL 

D
IBU

JO

8
Puerta

Sí
Incorrecto

SÍ
N
o

A
ceptable

O
bjeto cotidiano y que está en m

i 
casa

Com
odidad

8
Televisión y 
terraza

N
o

Incorrecto
SÍ

Faltan 
unidades

A
ceptable

Q
uería saber las m

edidas de m
i TV 

nuevo
Curiosidad

7
Teléfono

Sí
M
uy correcto

N
o

N
o

Buena
O
bjeto cotidiano que es fácil de 

representar
Facilidad

8
O
rdenador

Sí
M
uy correcto

N
o

N
o

M
uy buena

Fanático de los ordenadores y lo 
ten ía a m

ano
A
fición

9
Flexo

Sí
Correcto

SÍ
Faltan 
unidades

A
ceptable

O
bjeto de trabajo diario que veo 

todos los días
Com

odidad

7,5
M
esa

Sí
Incorrecto

SÍ
Sí

Inaceptable
O
bjeto fácil de representar y m

uy 
usado

Facilidad
7,5

Vitrocerám
ica

Sí
Correcto

SÍ
Sí

A
ceptable

interesante para hacer
Interesante

9,5
Cuarto

Sí
M
uy correcto

SÍ
Faltan 
unidades

Buena
Se ajusta al tam

año que se pide en la 
práctica

A
decuado

8
Televisión y 
despacho

N
o

Correcto
SÍ

Faltan 
unidades

M
uy buena

Representación clara
Com

odidad

7
M
esa

Sí
Incorrecto

SÍ
Sí

Inaceptable
Fácil de m

edir y bien para 
representarla

Facilidad

7
Cam

a
Sí

Incorrecto
SÍ

Sí
A
ceptable

Fácil de representar en estas dos 
escalas

Facilidad
7,5

Libro
Sí

Correcto
N
o

Sí
A
ceptable

N
o contesta

N
o contesta

7,5
Cam

a
Sí

Incorrecto
SÍ

N
o

A
ceptable

Sencillo de dibujar y porque m
e gusta 

m
i colcha

Facilidad

9,8
Sofá

Sí
M
uy correcto

SÍ
N
o

M
uy buena

Es m
i sitio favorito y es cóm

odo para 
representarlo

Com
odidad

7
M
esa

Sí
Incorrecto

SÍ
Sí

Inaceptable
M
edidas ideales para representarlo 

en un A
4

A
decuado

7
M
esa

Sí
Incorrecto

N
o

Faltan 
unidades

Buena
Q
uería hacerlo de un m

ueble
Interesante

4
M
esa

Sí
Correcto

SÍ
Sí

A
ceptable

Buen objeto para representar
A
decuado

10
Cuarto

Sí
M
uy correcto

SÍ
Sí

M
uy buena

Encaja en las escala y no es difícil de 
dibujar

Facilidad
___

___
___

___
___

___
___

___
___

8
Libro

Sí
Correcto

SÍ
Sí

Inaceptable
Ya que la práctica es de m

atem
áticas 

pues dibujo su libro
A
decuado

8
Cuarto

Sí
M
uy correcto

N
o

N
o

M
uy buena

Porque es m
i escritorio y en el hago 

la tarea
Com

odidad
6
Flexo

Sí
Incorrecto

N
o

N
o

Inaceptable
Porque es la lám

para de m
i m

esa
Com

odidad

M
O
TIV

O
 ELECCIÓ

N

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sobre. 4 4 0,18 18 0,18 18 8% 30%
Notab. 15 19 0,68 68 0,86 86 75% 60%
Bien 1 20 0,05 5 0,91 91 0 10%
Insuf. 1 21 0,05 5 0,95 95 8% 0%
No pres. 1 22 0,05 5 1,00 100 8% 0%

22 1,00 100 100% 100%

NOTAS SEGUNDA PRÁCTICA
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Sobre.
18%

Notab.
68%

Bien
4%

Insuf.
5%

No pres.
5%

NOTAS SEGUNDA PRÁCTICA

0% 20% 40% 60% 80%

Sobre.

Notab.

Bien

Insuf.

No pres.

NOTAS SEGUNDA PRÁCTICA

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Puerta 1 1 0,05 5% 0,05 5 9% 0%
Televisión 2 3 0,10 10% 0,14 14 18% 0%
Teléfono 1 4 0,05 5% 0,19 19 0% 10%
Ordenador 1 5 0,05 5% 0,24 24 9% 0%
Flexo 2 7 0,10 10% 0,33 33 0% 20%
Mesa 5 12 0,24 24% 0,57 57 36% 10%
Vitrocerámica 1 13 0,05 5% 0,62 62 0% 10%
Cuarto 3 16 0,14 14% 0,76 76 9% 20%
Cama 2 18 0,10 10% 0,86 86 0% 20%
Libro 2 20 0,10 10% 0,95 95 9% 10%
Sofá 1 21 0,05 5% 1,00 100 9% 0%

21 1,00 100% 100% 100%

OBJETOS REPRESENTADOS
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Puerta
Televisión
Teléfono

Ordenador
Flexo
Mesa

Vitrocerámica
Cuarto
Cama
Libro
Sofá

OBJETOS REPRESENTADOS

0% 10% 20% 30% 40%

Puerta
Televisión
Teléfono

Ordenador
Flexo
Mesa

Vitrocerámica
Cuarto
Cama
Libro
Sofá

OBJETOS REPRESENTADOS

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sí 19 19 0,90 90% 0,90 90 82% 100%
No 2 21 0,10 10% 1,00 100 18% 0%

21 1,00 100% 100% 100%

¿MISMO OBJETO EN LAS DOS ESCALAS?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

¿MISMO OBJETO EN LAS DOS ESCALAS?
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

¿MISMO OBJETO EN LAS DOS ESCALAS?

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Muy correcto 6 6 0,29 29% 0,29 29 27% 30%
Correcto 6 12 0,29 29% 0,57 57 27% 30%
Incorrecto 9 21 0,43 43% 1,00 100 45% 40%

21 1,00 100%

GRADO DE INFORMACIÓN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy correcto Correcto Incorrecto

GRADO DE INFORMACIÓN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy correcto Correcto Incorrecto

GRADO DE INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sí 15 15 0,71 71% 0,71 71 73% 70%
No 6 21 0,29 29% 1,00 100 27% 30%

21 1,00 100% 100% 100%

¿CORRECCIÓN EN LA ESCALA?
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0%

20%

40%

60%

80%

Sí No

¿CORRECCIÓN EN LA ESCALA?

0%

20%

40%

60%

80%

Sí No

¿CORRECCIÓN EN LA ESCALA?

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sí 9 9 0,43 43% 0,43 43 45% 40%
Faltan las unid 5 14 0,24 24% 0,67 67 18% 30%
No 7 21 0,33 33% 1,00 100 36% 30%

21 1,00 100% 100% 100%

¿COTAS Y UNIDADES?

0%
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20%
30%
40%
50%

Sí Faltan las 
unidades

No

¿COTAS Y UNIDADES?
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10%

20%

30%

40%

50%

Sí Faltan las 
unidades

No

¿COTAS Y UNIDADES?

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Muy buena 5 5 0,24 24% 0,24 24 36% 10%
Buena 3 8 0,14 14% 0,38 38 0% 30%
Aceptable 8 16 0,38 38% 0,76 76 36% 40%
Inaceptable 5 21 0,24 24% 1,00 100 27% 20%

21 1,00 100% 100% 100%

CALIDAD DEL DIBUJO
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40%

Muy buena Buena Aceptable Inaceptable
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CHICOS

CHICAS



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 89 de 126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Comodidad 6 6 0,29 29% 0,29 29 36% 20%
Curiosidad 1 7 0,05 5% 0,33 33 9% 0%
Facilidad 6 13 0,29 29% 0,62 62 18% 40%
Afición 1 14 0,05 5% 0,67 67 9% 0%
Interesante 2 16 0,10 10% 0,76 76 0% 20%
Adecuado 4 20 0,19 19% 0,95 95 18% 20%
No contesta 1 21 0,05 5% 1,00 100 9% 0%

21 1,00 100% 100% 100%

MOTIVOS DE ELECCIÓN

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Comodidad

Curiosidad

Facilidad

Afición

Interesante

Adecuado

No contesta
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6.3. Práctica 3ª 

6.3.1. Práctica 3ª, 1ª parte 
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6.3.2. Gráficas y base de datos 3ª práctica, 1ª parte 
 

 

 

N
O
TA

S
CU

A
LID

A
D

9,5
U
n robot que haga la tarea

Tecnología
O
riginal

Chicos de m
i colegio

Jóvenes
9,8

U
n reloj

Tecnología
Fácil de vender

Chicos de m
i colegio

Jóvenes

10
Tacones que no duelan y cuya longitud se 
pueda acortar en función

Ropa y com
plem

entos
O
riginal

M
ujeres entre 20 ‐ 45

M
ujeres

10
M
áquina para elim

inar los anuncios de la 
tele

Tecnología
O
riginal

Jóvenes de 25 años
Jóvenes

___
___

___
___

___
___

9,5
Raqueta de Pádel

D
eportes

Respuesta personal
Chicos de entre 10 ‐ 15 
años

Jóvenes
10

Zapatillas
Ropa y com

plem
entos

Respuesta personal
Chicos

Jóvenes

10
Bom

bones
A
lim

entación
G
ustan a todo el 

m
undo

G
ente consum

idora de 
chocolate

Consum
idores

10
Videojuegos

Entretenim
iento

Se pueden sacar 
m
uchos beneficios

Jóvenes de entre 7 ‐29 
años

Jóvenes
10

Reloj A
ndroide

Tecnología
Ú
til

A
 todas las edades

Consum
idores

10
Zapatillas

Ropa y com
plem

entos
Respuesta personal

A
dolescentes de entre 

13 ‐ 20 años
Jóvenes

10
Cam

isetas con m
angas que se puedan 

acortar
Ropa y com

plem
entos

O
riginal

A
dolescentes y m

adres
Consum

idores

9,8
Crem

as
Cosm

ética
G
ustan a todo el 

m
undo

A
dolescentes, chicas y 

señoras
M
ujeres

10
Cam

isetas para jugar al tenis
D
eportes

Fácil de vender
N
iños de 6 ‐ 16 años

Jóvenes

10
Barra pan que nunca se queda seca

A
lim

entación
O
riginal

G
ente que le gustan las 

excursiones
Consum

idores

9
M
ochila con m

úsica incorporada
Tecnología

Fácil de vender
Jóvenes de 10 ‐ 20 años

Jóvenes

10
Chicle que no se le ac abe el sabor

A
lim

entación
O
riginal

D
irigida a todo tipo de 

gente
Consum

idores

9,8
Bailarinas

Ropa y com
plem

entos
Fácil de vender

Chicas entre 18 ‐ 35 
años

M
ujeres

9,6
Botas de futbol

D
eportes

Fácil de vender
A
ficionados al fútbol

Consum
idores

9,6
Bolígrafo que te diga las respuestas de los 
exám

enes
Tecnología

O
riginal

A
lum

nos 
Jóvenes

9,8
Chicles

A
lim

entación
Fácil de vender

a toda la gente que le 
gusten los chicles

Consum
idores

8,6
A
cuarios

Entretenim
iento

Respuesta personal
A
 zoológicos

Consum
idores

PRO
D
U
CTO

S 
PÚ

BLICO

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sobre. 20 20 0,95 95 0,95 95 100% 89%
Notab. 1 21 0,05 5 1,00 100 0% 11%
Bien 0 21 0,00 0 1,00 100
Sufic. 0 21 0,00 0 1,00 100
Insuf. 0 21 0,00 0 1,00 100

21 1,00 100 100% 100%

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 1ª PARTE
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Sobre.
95%

Notab.
5%

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 1ª PARTE

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sobre.

Notab.

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 1ª PARTE

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Tecnología 6 6 0,29 29% 0,29 29 33% 22%
Ropa y comple 5 11 0,24 24% 0,52 52 8% 44%
Deportes 3 14 0,14 14% 0,67 67 25% 0%
Alimentación 4 18 0,19 19% 0,86 86 25% 11%
Entretenimien 2 20 0,10 10% 0,95 95 8% 11%
Cosmética 1 21 0,05 5% 0% 11%

21 1,00 100% 100% 100%

PRODUCTOS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tecnología

Ropa y complementos

Deportes

Alimentación

Entretenimiento

Cosmética

PRODUCTOS
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tecnología

Ropa y complementos

Deportes

Alimentación

Entretenimiento

Cosmética

PRODUCTOS

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Original 7 7 0,33 33% 0,33 33 42% 22%
Fácil de vender 6 13 0,29 29% 0,62 62 33% 22%
Respuesta personal 4 17 0,19 19% 0,81 81 8% 33%
Gusta a todo el mundo 2 19 0,10 10% 0,90 90 0% 22%
Se pueden sacar  
muchos beneficios

1 20 0,05 5% 0,95 95 8% 0%

Útil 1 21 0,05 5% 8% 0%

21 1,00 100% 100% 100%

CUALIDAD DEL PRODUCTO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Original

Fácil de vender

Respuesta personal

Gusta a todo el mundo

Se pueden sacar  
muchos beneficios

Útil

CUALIDAD DEL PRODUCTO
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Original

Fácil de vender

Respuesta personal

Gusta a todo el mundo

Se pueden sacar  
muchos beneficios

Útil

CUALIDAD DEL PRODUCTO

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Jóvenes 10 10 0,48 48% 0,48 48 50% 44%
Mujeres 3 13 0,14 14% 0,62 62 0% 33%
Consumidores 8 21 0,38 38% 1,00 100 50% 22%

21 1,00 100% 100% 100%

PÚBLICO DESTINADO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jóvenes

Mujeres

Consumidores

PÚBLICO DESTINADO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jóvenes

Mujeres

Consumidores

PÚBLICO DESTINADO

CHICOS

CHICAS
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6.3.3. Práctica 3ª, 2ª parte 
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6.3.4. Gráficas y base de datos 3ª práctica, 2ª parte 
 

 

 

N
O
TA

S
TEM

Á
TICA

CA
TEG

O
RÍA

S
A
P/N

O
 A
P

FU
EN

TES
FECH

A
 CO

N
SU

LTA
CO

N
TRA

STA
 

IN
FO

RM
A
CIÓ

N
M
O
TIV

O
 ELECCIÓ

N
 D
E LA

 
IN
FO

RM
A
CIÓ

N

6,4
Fútbol

D
eportes

Apropiado
Internet

N
o

Porque la vi en gráficas de 
fútbol.

Especialización
N
o

Porque m
e encanta el fútbol.

4
Baloncesto

D
eportes

Apropiado
Internet

Sí
Porque es fiables.

Especialización
Sí

Porque m
e gusta el baloncesto

10
N
úm

ero de bodas
Población

Apropiado
Internet

Sí
M
e ha parecido fiable y 

bien representado.
Fiabilidad

Sí
Las bodas m

e parecen un tem
a 

interesante.

9,8
Fútbol

D
eportes

Apropiado
Internet

N
o

Porque es gratis y accesible.
Inm

ediatez
Sí

Porque soy un gr an aficionado al 
fútbol.

___5
La bolsa

Actualidad
Apropiado

Prensa escrita
Sí

Porque es una fuente de 
inform

ación fiable.
Fiabilidad

N
o

Porque la bolsa m
e gusta y en 

tiem
pos de crisis es interesante.

8
N
úm

ero de m
ujeres con 

Síndrom
e de D

ow
n.

Población
Apropiado

Internet
Sí

M
e parecía la m

ás rápida de 
consultas.

Inm
ediatez

N
o

M
e parecía interesante.

8,4
Estancia m

edia en 
hospitales

Curiosidad
Apropiado

Internet
N
o

Porque la consideré m
uy 

fia ble.
Fiabilidad

N
o

M
e parecía interesante ya que van a 

operar a m
i abuelo.

8,6
Esperanza de vida al nacer.

Población
Apropiado

Internet
N
o

Porque es la fuente m
ás 

fiable y con el gráfico m
ás 

claro.
Fiabilidad

Sí
M
e parecía un tem

a interesante.

5,6
Edad a la que se contrae 
m
atrim

onio.
Población

Apropiado
Varias

Sí
Tenía m

uchos periódicos en 
casa.

Com
odidad

Sí
M
e parecía un tem

a in teresante.

8,8
A
sistencias de Pau G

asol.
D
eportes

Apropiado
Internet

Sí
Fuente m

ás fiable y 
actualizada.

Fiabilidad
Sí

Porque m
e gusta el baloncesto y 

Pau G
asol.

9,8
Vela y W

indsurf.
D
eportes

Apropiado
Internet

Sí
Es una fuente fiable.

Fiabilidad
Sí

M
e gustan estos deporte.

8,8
U
so del teléfono m

óvil.
A
ctualidad

A
propiado

Internet
N
o

Es la m
ás com

ún y sencilla 
de buscar.

Com
odidad

Sí
Porque m

e gustan los m
óviles.

9,9
Ingresos del Real M

adrid y 
Ba rcelona.

D
eportes

Apropiado
Internet

Sí
Porque sus artículos son 
m
uy interesantes y claros.

Claridad
Sí

Porque quería saber cuánto 
ganaban los grandes clubes.

7,6
Fallecidos en accidentes de 
tráfico.

A
ctualidad

A
propiado

Internet
N
o

Porque es la página w
eb 

oficial.
Especialización

Sí
M
e interesaba saber a qué edades 

se sufren m
ás accidentes de tráfico.

9,6
El tabaco.

A
ctualidad

A
propiado

Internet
Sí

Es rápido y se puede 
contrastar inform

ación.
Inm

ediatez
Sí

Porque es lo prim
ero que se m

e ha 
ocurrido.

10
G
oles de Cristiano 

Ronaldo.
D
eportes

Apropiado
Internet

Sí
Porque M

arca es un diario 
m
uy reconocido.

Especialización
Sí

Porque m
e gusta el fútbol y soy del 

Real M
adrid.

7
N
úm

ero de clientes de 
teléfonos m

óvil.
A
ctualidad

A
propiado

Internet
Sí

Porque m
e ha gustado este 

gráfico.
Com

odidad
Sí

Porque m
e ha parecido un gráfico 

interesante.

6,5
N
úm

ero de  pa rados en 
España

Actualidad
Apropiado

Internet
N
o

Porque es la m
ás fiables

Fiabilidad
Sí

Por la im
portancia que tiene ahora 

m
ism

o en España

9,8
N
úm

ero de turistas en 
Invierno.

Población
Apropiado

Varias
N
o

M
e ha parecido la m

ás 
adecuada.

Com
pleta

Sí
M
e ha parecido un tem

a 
interesante.

5,4
G
anancias de los clubes.

D
eportes

Apropiado
Internet

N
o

Porque tiene buena 
reputación.

Fiabilidad
N
o

Porque m
e parece interesante.

3
Tem

peratura m
edia

Curiosidad
Apropiado

Internet
N
o

Com
odidad

N
o

ELECCIÓ
N
 D
E LA

  FU
EN

TE

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sobre. 9 9 0,43 43 0,43 43 42% 44%
Notab. 5 14 0,24 24 0,67 67 8% 44%
Bien 2 16 0,10 10 0,76 76 17% 0%
Sufic. 3 19 0,14 14 0,90 90 25% 0%
Insuf. 2 21 0,10 10 1,00 100 8% 11%

21 1,00 100 100% 100%

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 2ª PARTE
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Sobre.
43%

Notab.
24%

Bien
9%

Sufic.
14%

Insuf.
10%

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 2ª PARTE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sobre.

Notab.

Bien

Sufic.

Insuf.

NOTAS TERCERA PRÁCTICA 2ª PARTE

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Deportes 8 8 0,38 38% 0,38 38 58% 11%
Población 5 13 0,24 24% 0,62 62 17% 33%
Actualidad 6 19 0,29 29% 0,90 90 25% 33%
Emigración 0 19 0,00 0% 0,90 90 0% 0%
Música 0 19 0,00 0% 0,90 90 0% 0%
Curiosidad 2 21 0,10 10% 1,00 100 0% 22%

21 1,00 100% 100% 100%

CATEGORÍAS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Deportes

Población

Actualidad

Emigración

Música

Curiosidad

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN
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0% 20% 40% 60% 80%

Deportes

Población

Actualidad

Emigración

Música

Curiosidad

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Apropiado 21 21 1,00 100% 1,00 100 100% 100%
No Apropiado 0 21 0,00 0% 1,00 100 0% 0%

21 1,00 200% 100% 100%

APROPIADO / NO APROPIADO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Apropiado No Apropiado

IDONEIDAD DE LOS TEMAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Apropiado No Apropiado

IDONEIDAD DE LOS TEMAS

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Internet 18 18 0,86 86% 0,86 86 83% 89%
Prensa Escrita 1 19 0,05 5% 0,90 90 8% 0%
Toma de datos 0 19 0,00 0% 0,90 90 0% 0%
Varias 2 21 0,10 10% 1,00 100 8% 11%

21 1,00 100% 100% 100%

FUENTES DE INFORMACIÓN
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Internet

Prensa Escrita

Toma de datos

Varias

FUENTES DE INFORMACIÓN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Internet

Prensa Escrita

Toma de datos

Varias

FUENTES DE INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sí 11 11 0,52 52% 0,52 52 50% 56%
No 10 21 0,48 48% 1,00 100 50% 44%

21 1,00 100% 100% 100%

FECHA CONSULTA

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Sí No

FECHA DE CONSULTA
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Sí No

FECHA DE CONSULTA

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Inmediatez 3 3 0,14 14% 0,14 14 8% 22%
Fiabilidad 8 11 0,38 38% 0,52 52 42% 33%

Organización 0 11 0,00 0% 0,52 52 0% 0%
Comodidad 4 15 0,19 19% 0,71 71 8% 33%
Especialización 4 19 0,19 19% 0,90 90 33% 0%
Claridad 1 20 0,05 5% 0,95 95 8% 0%
Única forma 0 20 0,00 0% 0,95 95 0% 0%
Completa 1 21 0,05 5% 1,00 100 0% 11%
Precisión 0 21 0,00 0% 1,00 100 0% 0%

21 1,00 100% 100% 100%

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA FUENTE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Inmediatez

Fiabilidad

Organización

Comodidad

Especialización

Claridad

Única forma

Completa

Precisión

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA FUENTE
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inmediatez

Fiabilidad

Organización

Comodidad

Especialización

Claridad

Única forma

Completa

Precisión

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA FUENTE

CHICOS

CHICAS

xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
SÍ 15 15 0,71 71% 0,71 71 75% 67%
No es 
necesario 0 15 0,00 0% 0,71 71 0% 0%

No 6 21 0,29 29% 1,00 100 25% 33%

21 1,00 100% 100% 100%

CONTRASTAN INFORMACIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

SÍ No es necesario No

CONTRASTAN INFORMACIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

SÍ No es necesario No

CONTRASTAN INFORMACIÓN

CHICOS

CHICAS
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xi fi FI hi hi% HI HI% CHICOS CHICAS
Sobre. 13 13 0,62 62 0,62 62 50% 78%
Notab. 6 19 0,29 29 0,90 90 42% 11%
Bien 1 20 0,05 5 0,95 95 8% 0%
Sufic. 1 21 0,05 5 1,00 100 0% 11%

21 1,00 100 100% 100%

NOTA MEDIA TERCERA PRÁCTICA

Sobre.
62%

Notab.
28%

Bien
5%

Sufic.
5%

NOTA MEDIA TERCERA PRÁCTICA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sobre.

Notab.

Bien

Sufic.

NOTA MEDIA TERCERA PRÁCTICA

CHICOS

CHICAS
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6.4. Análisis y discusión de las prácticas 

6.4.1. Notas de las prácticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sobre. Notab. Bien Sufic. Insuf. No pres.

NOTAS DE LAS 3 PRÁCTICAS

1ª PRÁCTICA

2ª PRÁCTICA

3ª PRÁCTICA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

So
br
e.

N
ot
ab
.

Bi
en

Su
fic
.

In
su
f.

N
o 
pr
es
.

So
br
e.

N
ot
ab
.

Bi
en

Su
fic
.

In
su
f.

N
o 
pr
es
.

So
br
e.

N
ot
ab
.

Bi
en

Su
fic
.

In
su
f.

N
o 
pr
es
.

1ª PRÁCTICA 2ª PRÁCTICA 3ª PRÁCTICA

NOTAS DE LAS 3 PRÁCTICAS SEGÚN GÉNERO

CHICOS

CHICAS
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6.4.2. Repercusión de las prácticas en las notas generales 
 

 

 

 

 

7,75 9,75 8,75 7,75 6,35 7,05
5,50 7,00 6,25 7,00 3,50 5,25
2,50 4,75 3,63 8,00 3,82 5,91
5,50 9,50 7,50 5,50 5,41 5,46

10,00 10,00 10,00 8,50 5,20 6,85
2,50 0,00 1,25 8,75 7,35 8,05
4,00 7,50 5,75 8,25 3,91 6,08
5,50 9,50 7,50 8,25 6,38 7,32
7,50 9,50 8,50 10,00 8,75 9,38
5,00 10,00 7,50 9,25 6,10 7,68
8,50 9,50 9,00 7,50 2,10 4,80
6,75 5,25 6,00 8,50 7,20 7,85
3,75 5,00 4,38 9,50 3,40 6,45
6,00 8,50 7,25 8,00 5,41 6,71
8,75 9,50 9,13 9,30 6,63 7,97

10,00 7,50 8,75 6,75 4,20 5,48
1,25 4,00 2,63 8,50 6,44 7,47
8,75 10,00 9,38 8,50 4,75 6,63
3,00 4,50 3,75 4,75 3,38 4,07
6,25 4,50 5,38 7,00 3,70 5,35
3,50 10,00 6,75 9,25 6,44 7,85
3,75 0,00 1,88 3,25 5,90 4,58

PRIMERA Y SEGUNDA PRÁCTICA

NOTAS SIN PRÁCTICAS NOTAS CON PRÁCTICAS (2)

Han empeorado un poco su situación 2
Han empeorado su situación 7
Han mejorado su situación 13

xi fi FI hi hi% HI HI%
Sobre. 4 4 0,18 18 0,18 18
Notab. 7 11 0,32 32 0,50 50
Bien 3 14 0,14 14 0,64 64
Sufic. 2 16 0,09 9 0,73 73
Insuf. 6 22 0,27 27 1,00 100

22 1 100

NOTAS DE LOS ALUMNOS DE 3º ESO SIN PRACTICA

Sobre.
18%

Notab.
32%Bien

14%
Sufic.
9%

Insuf.
27%

NOTAS SIN PRACTICA
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xi fi FI hi hi% HI HI%
Sobre. 1 1 0,05 5 0,05 5
Notab. 8 9 0,36 36 0,41 41
Bien 5 14 0,23 23 0,64 64
Sufic. 5 19 0,23 23 0,86 86
Insuf. 3 22 0,14 14 1,00 100

22 1 100

NOTAS DE LOS ALUMNOS DE 3º ESO CON PRACTICA

Sobre.
4%

Notab.
36%

Bien
23%

Sufic.
23%

Insuf.
14%

NOTAS CON PRACTICA

ALUMNOS QUE QUIEREN QUE LES CUENTE LAS PRÁCTICAS 14
ALUMNOS QUE NO QUIEREN QUE LES CUENTE LAS PRÁCTICAS 7

TERCERA PRÁCTICA

xi fi FI hi hi% HI HI%
Sobre. 2 2 0,14 14 0,14 14
Notab. 7 9 0,50 50 0,64 64
Bien 2 11 0,14 14 0,79 79
Sufic. 0 11 0,00 0 0,79 79
Insuf. 3 14 0,21 21 1,00 100

14 1 100

ALUMNOS QUE QUIEREN QUE LES CUENTE LAS PRÁCTICAS



Competencia Matemática y Alfabetización Informacional. 
 

María Espíldora Rabanal. TFM 2012-2013  Página 108 de 126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre.
14%

Notab.
50%

Bien
14%

Sufic.
0%

Insuf.
22%

ALUMNOS QUE QUIEREN QUE LES CUENTE LAS 
PRÁCTICAS

xi fi FI hi hi% HI HI%
Sobre. 3 3 0,43 43 0,43 43
Notab. 2 5 0,29 29 0,71 71
Bien 0 5 0,00 0 0,71 71
Sufic. 1 6 0,14 14 0,86 86
Insuf. 1 7 0,14 14 1,00 100

7 1 100

ALUMNOS QUE NO QUIEREN QUE LES CUENTE LAS PRÁCTICAS

Sobre.
43%

Notab.
29%

Bien
0%

Sufic.
14%

Insuf.
14%

ALUMNOS QUE NO QUIEREN QUE LES CUENTE LAS 
PRÁCTICAS
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6.4.3. Resultados comparativos de la 1ª y 3ª práctica 
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6.5. Cuestionario 
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6.5.1. Gráfica sobre las prácticas 
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CHICOS 3º ESO
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6.5.2. Gráficas sobre el tratamiento de la información 
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6.5.3. Gráficas sobre los aspectos positivos y negativos de las prácticas 
 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS PRÁCTICAS

CHICAS Me ayudan a repasar. Sirven para repasar Me da pereza hacerlas. Pereza
Me ayudan a comprender por qué damos 
determinadas cosas.

Aplicación práctica Me ha bajado nota. Baja nota

Han subido mis notas. Suben nota Me parecían un pelín 
complicadas.

Dificultad

Sirven para manejarnos en la vida con lo 
que aprendemos en matemáticas. Ayudan 
a aprobar.

Aplicación práctica Algunas son largas de hacer 
y cuesta encontrar la 
información.

Largas

Suben nota
Me ha subido la nota de los exámenes. Suben nota Cuentan poco 

para nota
Me han ayudado a subir nota y a entender 
mejor los temas.

Suben nota Me ha bajado alguna nota. Baja nota

Sirven para entender la 
materia

Sirven para saber resolver problemas 
cotidianos.

Aplicación práctica Valían poca puntuación para 
lo importante que lo 
considero.

Cuentan poco 
para nota

Ayudan a ver las matemáticas de otro 
modo. Es más divertido y ayuda a subir 
nota.

Aplicación práctica Necesitan más trabajo pero 
valen la pena.

Exigen mucho 
trabajo

Son divertidas
Suben nota

Ayudan a subir nota, te hacen repasar y 
eran fáciles y de temas que te gustaban.

Suben nota A veces bajaban la nota y 
valían muy poco del examen.

Baja nota

Fáciles Cuentan poco 
para nota

Son divertidas

CHICOS
Sirven para sumar puntos en el examen. Suben nota Si son difíciles y no tienes 

tiempo no conviene que 
puntúen.

Puntuación

Ayudan a subir nota y para la vida 
cotidiana.

Suben nota

Aplicación práctica
Ayudan a subir nota y a practicar 
matemáticas.

Suben nota

Sirven para repasar
Compensa hacerlas porque me enseñan 
cosas y sirven de repaso.

Sirven para repasar Han bajado un poco mis 
notas

Baja nota

Aplicación práctica
Me han ayudado a sacar mas nota. Suben nota Sencillo pero largo Largas
Que son fáciles. Fáciles Que me han bajado un poco 

la media
Baja nota

Son muy útiles y nos ayudan a poner en 
práctica lo que hemos aprendido.

Aplicación práctica Sólo valen 3 puntos Cuentan poco 
para nota

Me han ayudado a comprender mejor los 
temas de matemáticas y me han ayudado 
a subir nota.

Aplicación práctica

Suben nota
Me han ayudado a saber utilizar la 
información con las matemáticas.

Aplicación práctica Mucho tiempo y empeño Exigen mucho 
trabajo
Dificultad

Te ayudan a sacar mejor nota. Suben nota Parecía que por ello los 
exámenes eran más difíciles

Los exámenes 
eran más difíciles

Hemos podido practicar lo aprendido en 
matemáticas y me ha ayudado a 
comprender

Aplicación práctica Deberían haber valido mas 
puntos

Cuentan poco 
para nota

Sirven para repasar

ASPECTO POSITIVO ASPECTO NEGATIVO
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Sirven para repasar 1 3% 3 10%
Aplicación práctica 4 13% 6 19%
Suben nota 6 19% 6 19%
Sirven para entender la 
materia 1 3% 0 0%
Son divertidas 2 6% 0 0%
Fáciles 1 3% 1 3%

48% 52%

CHICAS CHICOS
ASPECTOS POSITIVO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sirven para repasar

Aplicación práctica

Suben nota

Sirven para entender la materia

Son divertidas

Fáciles

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS PRÁCTICAS

CHICOS

CHICAS

Pereza 1 5% 0 0%
Baja nota 3 16% 2 11%
Dificultad 1 5% 1 5%
Largas 1 5% 1 5%
Cuentan poco para nota 3 16% 2 11%
Exigen mucho trabajo 1 5% 1 5%
Puntuación 0 0% 1 5%
Los exámenes eran más 
difíciles 0 0% 1 5%

53% 47%
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ASPECTOS NEGATIVOS
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