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“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 

entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?  ¿O quién le dio a él 

primero, para que le sea pagado?  Porque de él, y por él, y en él, son todas las 

cosas. A él sea gloria por siglos. Amén.” 
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Resumen 

 Esta propuesta  está  dirigida a todos los docentes que están relacionados con la enseñanza de 

la estadística en la básica primaria, a partir de las herramientas que puedan adquirir del  

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) que lo componen tres  factores fundamentales: 1. 

Conocimiento de la disciplina estadística, 2. Conocimiento de la Didáctica de la estadística y 3. 

Conocimiento del contexto interno y externo del estudiante (Shulman L. S., 2005); con el 

propósito que el docente dinamice sus prácticas de aula  aplicando estrategias, experiencias o 

experimentos, investigación con   proyectos  de aula y   que impliquen   investigación de los 

estudiantes, que  conlleve la realización de análisis de situaciones de su contexto y por ende, a la 

comunicación de los hallazgos, expresando así sus ideas; en este sentido, la estadística, siendo el 

fin del aprendizaje de los estudiantes, se convierte en el medio del aprendizaje  de las otras áreas 

del saber, ya que  se utiliza   como herramienta fundamental en   investigación en el aula; y como  

punto de partida  los propios intereses, gustos o preguntas del estudiantado, transversalizando a 

las otras áreas del conocimiento y fortaleciendo el desarrollo del conocimiento que ya tienen  los 

estudiantes. Por  tanto, se pretende el desarrollo  del pensamiento estadístico en la comprensión 

de su entorno y una mejor percepción del mundo,  de la cantidad  y la medida estadística y el 

análisis de la información que le llega a sus manos con criterios, criticidad y juicios  acorde a su 

edad. 

 Abstract  

This proposal is aimed to all teachers who are related to the teaching of statistics in elementary 

school, from the tools that they can adquire of the Pedagogical Content Knowledge (PCK) that 

comprise three main factors: 1. Knowledge of statistical discipline 2. Knowledge Teaching of 
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statistics and 3. Knowledge of internal and external environment of the student (LS Shulman, 

2005); to energize the teacher classroom practices implementing strategies, experiences or 

experiments, research and contextualized projects, projects involving classroom and student 

research that involves the analysis of situations of context so the communication of the findings 

made by the students, expressing their ideas; statistics still learning to this work, is used as a 

basic research tool in the classroom and so the starting point for their own interests, tastes or 

questions or students, going through  other areas of knowledge and strengthening development 

knowledge you already have of students. The development of statistical thinking in 

understanding their environment and better perception of the world, the quantity and statistical  

measure and analyze student information that comes into their hands with critheria and judgments 

according criticality with their age. 

Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje eficaz, conocimiento didáctico del contenido, 

estadística. 

  



  

8 
 

Contenido 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA EN 

PRIMARIA  A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SU 

CONTEXTO ………………………………………..…………………………………...………2 

Resumen …………………………………………………………………………….6 

Contenido ………………………………………………………………………....….8 

Tabla de ilustraciones ………………………………………………………………...…11 

Listado de tablas ………………………………………………………………...…13 

1.  Introducción ……………………………………………………………….…………..14 

2.  Planteamiento del problema   y objetivos ………………………………………...….17 

2.1. Problema ………………………………………………………………………..….17 

2.2. Pregunta ………………………………………………………………………..….17 

2.3. Justificación ………………………………………………………….…………….….17 

2.4. Objetivos ………………………………………………………….…………….….18 

2.5. Objetivo general. …………………………………………………………………...18 

2.5.1. Objetivos específicos. …………………………………………………………………...19 

3. Marco referencial …………………………………………………………………..20 

3.1. Marco teórico ………………………………………………………….…………….….20 

3.1.1. La importancia en la escuela primaria. ……………………...………………….…25 

3.2. Marco disciplinar …………………………………………………………………...26 

3.2.1. La estadística descriptiva. …………..……………………………………………….26 

3.2.2. Conceptos estadísticos    ………………………………………...………………….…..28 

3.3. Resolución de problemas ……………………………………………………….…..31 

3.4. Conocimiento didáctico del contenido …………………..………….……………32 

3.4.1. Conocimiento base de la estadística. ………………………..……………………….…33 

3.4.2. Conocimiento profesionalizado. ……………………….……….……….…………36 

3.5. En relación a la comprensión de la disciplina y del contexto también prima la 

comprensión de la enseñanza …………………………………………….…………………….38 



  

9 
 

3.5.1. La investigación acción.     ………………………………………………………...38 

3.6. Marco legal ……………………………………………………………………...……44 

3.6.1. La Constitución Política Colombiana. ……………………………………...…….44 

3.6.2. La ley general de educación (ley 115 de 1994) …………………………………....45 

3.6.3. Lineamientos curriculares. …………………………………………………………...45 

3.6.4. Estándares básicos de competencias …………………………………………..………..47 

4.   Antecedentes ……………………………………………………………………..…….49 

4.1. A nivel internacional ……………………………………………………………….…..49 

4.2. A nivel de América ……………………………………………………………….…..49 

4.3. A nivel colombiano ……………………………………………………………….…..50 

4.4. A nivel de Medellín ……………………………………………………………….…..50 

5.  Metodología …………………………………………………………………………...52 

5.1. Encuesta …………………………………………………………...……………....56 

5.1.1. Información General. ………………………………………………….………………..56 

5.1.2. Conocimiento de la estadística y su didáctica. ……………………………..……..62 

5.1.3. Criterios, apreciaciones e ideas  de la estadística  y su enseñanza …………………....64 

5.1.4. Acciones de los docentes relacionadas con enseñanza de la estadística. ……………68 

5.1.5. Políticas institucionales. …………………………………………………………...76 

5.2. Enseñanza de la estadística …………………………………………………………...76 

5.3. La enseñanza  tratada científicamente ……………………………….…………...81 

5.4. La construcción de concepciones en y fuera de la escuela ……………….…………...87 

5.5. El currículo de la escuela ……………………………………………….…………..89 

5.6. La investigación en el aula ……………………………………………….…………..90 

5.7. La evaluación ………………………………………………………………………...…95 

5.7.1. Procedimiento para realizar el trabajo estadístico …………………………………....95 

5.7.2. Conocimientos de la estadística para primaria ………………………………..….96 

5.7.3. Desde los referentes de calidad …………………………………………………...96 



  

10 
 

5.7.4. Comprensión conceptual. ………………………………………………………..….98 

5.7.5. Conocimiento procedimental. …………………………………………………...98 

5.7.6. Resolución de problemas. ………………………………….………………………..99 

5.7.7. Formulación y comunicación estadística. ….………………………………………...99 

5.7.8. Razonamiento estadístico. …………………………………………………………...99 

6.  Estrategias Propuestas ……………………………………………………,……101 

6.1. Análisis de las estrategias estadísticas y contextualización al currículo escolar.

 …………………………………………………………………………..……………...102 

6.1.1. Actividades propuestas para los estudiantes de preescolar, primero y segundo.

 …………………………………………………………………………..……...............103 

6.1.2. Llevar a clase  algunos animales para que los estudiantes de preescolar identifiquen 

características. ………………………………………………………….………………105 

6.1.3. Estudio de ecosistemas cercanos al aula de clase apoyado en el uso de la estadística.

 …………………………………………………………………….…............................106 

6.1.4. Predicción de  resultados de caída de una moneda. …………………………………..112 

6.1.5. Lanzamiento de una moneda de 200 pesos y previsión de resultados. …………...113 

6.1.6. Cálculo de medidas de tendencia central con regletas …………………………..117 

6.1.7. Cuánto afecta el sueño  el rendimiento académico. …………………………………..129 

6.1.8. Boomerangs para la enseñanza de la estadística. …………………………………..135 

6.1.9. Predicción de la caída  de los números de un dado …………………………………..144 

6.1.10. Estimación del tiempo ………………………………………………………….148 

6.1.11. Habilidades básicas de lectura para los niños de cuarto …………………………..151 

6.1.12. Experiencia del cálculo de la masa, volumen y densidad de un huevo cocido.

 ……………………………………………………………………………….................157 

6.1.13. ¿Qué tan arriesgado es hacerse intervenciones en el cuerpo? …………………..162 

6.1.14. Cuantas sumas o restas puedo realizar en 60 segundos? …………………………..166 

7.  Conclusiones ………………………………………………………………………….172 

8.  Líneas futuras ………………………………………………………………….175 

9.  Bibliografía ………………………………………………………………………….176 



  

11 
 

10.  Anexos ………………………………………………………………………….180 

10.1.  Formato de encuesta ………………………………………………………………….180 

 

 

  



  

12 
 

Tabla de ilustraciones 

Ilustración 1: Esquema estadística básica primaria .....................................................................................22 

Ilustración 2: Esquema Conocimiento Didáctico del Contenido ................................................................36 

Ilustración 3. Ciclo de Acción y Razonamiento Pedagógico de Shulman ..................................................37 

Ilustración 4. Modelo del Conocimiento Profesional .................................................................................39 

Ilustración 5. Lineamientos Curriculares en Matemáticas ..........................................................................48 

Ilustración 6: Género ..................................................................................................................................57 

Ilustración 7: decreto al que pertenecen los docentes .................................................................................57 

Ilustración 8: edad de los docentes .............................................................................................................58 

Ilustración 9: jornada laboral ......................................................................................................................58 

Ilustración 10: Nivel de Formación de los Docentes ..................................................................................60 

Ilustración 11: Distribución del Grado de Enseñanza .................................................................................61 

Ilustración 12: Distribución del área de desempeño ...................................................................................62 

Ilustración 13: Años de experiencia docente. .............................................................................................62 

Ilustración 14: Porcentaje de los Conocimientos de los Elementos  de la Estadística ................................63 

Ilustración 15: Conocimiento didáctico estadístico ....................................................................................64 

Ilustración 16: Concepción de la utilidad de la estadística. ........................................................................65 

Ilustración 17: Factores que inciden en el no aprendizaje de la estadística .................................................65 

Ilustración 18: Percepción de los docentes en cuanto al mejoramiento de los estudiantes ..........................66 

Ilustración 19: Opinión acerca de la enseñanza  del docente y su eficacia .................................................67 

Ilustración 20: porcentajes de opinión de los docentes en el mejoramiento de diferentes  ámbitos de los 

estudiantes ..................................................................................................................................................68 

Ilustración 21: Porcentaje de utilidad de la investigación en el aula ...........................................................68 

Ilustración 22: Porcentaje de utilización de la estadística en el desarrollo de la profesionalización docente

 ...................................................................................................................................................................69 

Ilustración 23:Aplicación  de los conceptos estadísticos ............................................................................70 

Ilustración 24: Porcentaje de trasnversalización con otras áreas.................................................................70 

Ilustración 25:porcentaje de docentes que planean en función de las herramientas estadísticas .............71 

Ilustración 26: porcentaje de identificación de elementos cotidianos para la enseñanza de la estadística...71 

Ilustración 27: porcentaje de utilización de la investigación y el contexto de los estudiantes ....................72 

Ilustración 28: porcentaje de identificación y clasificación de elementos de otras áreas del conocimiento 72 

Ilustración 29: porcentaje de profesores que cumplen con el programa curricular de la institución ...........73 

Ilustración 30: porcentaje de docentes que realizan cambio curriculares  de acuerdo al contexto de los 

estudiantes ..................................................................................................................................................73 

Ilustración 31: porcentaje de utilización de estrategias didácticas ..............................................................74 

Ilustración 32: estrategias utilizadas en clase .............................................................................................74 

Ilustración 33: porcentaje de estrategias utilizadas .....................................................................................75 

Ilustración 34: porcentaje de docentes que planean, diseñan y aplican experimentos ................................75 

Ilustración 35: porcentaje de docentes que aplican técnicas de recolección de datos .................................76 

Ilustración 36: porcentaje de aplicación de investigación  en clase ............................................................76 

Ilustración 37: porcentaje instituciones en relación con la investigación y experimentación .....................77 

file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822057
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822058
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822059
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822060
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822062
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822063
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822063
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822064
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822065
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822065
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822066
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822067
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822068
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822071
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822073
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822073
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822074
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822076
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822077
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822078
file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822079


  

13 
 

Ilustración 38: porcentaje de plan curricular en estadística ........................................................................77 

Ilustración 39: Mapa conceptual  de la estadística ....................................................................................102 

Ilustración 40: Mapa Conceptual Ecosistemas .........................................................................................108 

Ilustración 41: Ecosistema ........................................................................................................................110 

Ilustración 42: gráfico  animales vs. cantidad ...........................................................................................111 

Ilustración 43: gráfico de caídas vs caras o sellos ....................................................................................115 

Ilustración 44: gráfico lanzamientos y aciertos de una moneda ................................................................117 

Ilustración 45: Regletas de Cuissiniere .....................................................................................................118 

Ilustración 46: Regletas de Cuisenaire .....................................................................................................120 

Ilustración 47: manipulación de regletas ..................................................................................................121 

Ilustración 48: clasificación de regletas por colores .................................................................................121 

Ilustración 49: regletas según su tamaño ..................................................................................................121 

Ilustración 50: asignación numérica de regletas .......................................................................................122 

Ilustración 51: equivalencia entre regletas ................................................................................................122 

Ilustración 52: equivalencia con la regleta mayor ....................................................................................123 

Ilustración 53: equivalencias entre regletas ..............................................................................................123 

Ilustración 54: equivalencias entre regletas ..............................................................................................124 

Ilustración 55: asociación de regletas con la cantidad de horas viendo televisión ....................................127 

Ilustración 56: distribución de horas vistas de televisión con regletas ......................................................127 

Ilustración 57: identificación  de la moda con regletas .............................................................................128 

Ilustración 58: identificación de mediana con regletas .............................................................................128 

Ilustración 59: descomposición de los valores en regletas con menor valor .............................................129 

Ilustración 60: agrupación o suma de regletas ..........................................................................................129 

Ilustración 61: formación de 33 grupos con regletas ................................................................................130 

Ilustración 62: Ritmicidad funciones biológicas .......................................................................................132 

Ilustración 63: gráfica horas de descanso y la hora de acostarse ..............................................................135 

Ilustración 64: Niños  Recibiendo Instrucciones ......................................................................................137 

Ilustración 65: Boomerangs ......................................................................................................................137 

Ilustración 66: lanzamientos vs distancia boomerang 1 ............................................................................140 

Ilustración 67: Lanzamiento vs Tiempo Boomerang1 ..............................................................................141 

Ilustración 68: Gráfica Lanzamientos vs Distancia Boomerang 2 ............................................................142 

Ilustración 69: gráfico lanzamiento  vs tiempo boomerang 2 ...................................................................143 

Ilustración 70: Mapa Conceptual  Probabilidad y Azar ............................................................................145 

Ilustración 71: gráfica de número de caras en el lanzamiento de un dado ................................................147 

Ilustración 72: número de lanzamiento y aciertos de un dado ..................................................................148 

Ilustración 73: tiempo tomado para los hombres ......................................................................................150 

Ilustración 74: tiempo tomado para las mujeres .......................................................................................151 

Ilustración 75: gráfica palabras leídas correctas vs tiempo .......................................................................157 

Ilustración 76: instrumentos para medir  masa y volumen........................................................................158 

Ilustración 77: Calculo de densidad  de un huevo ........................................................................ 160 

Ilustración 78 : gráfica de número de personas con piercing vs edades ....................................................165 

Ilustración 79: Propiedades de las operaciones aritméticas ......................................................................168 

file:///C:/Users/CPE/Dropbox/trabajo%20unal/Propueta%20de%20trabajo%20final%20Carlos%20Alberto%20Cano23.docx%23_Toc433822082


  

14 
 

Ilustración 80: Sumas y restas acertadas...................................................................................................170 

Ilustración 81: Porcentaje de Sumas y restas acertadas ............................................................................170 

Listado de tablas 

Tabla 1: Estándares Básicos de Competencias ...........................................................................................49 
Tabla 2: Nivel de Formación de los Docentes de Preescolar, Básica y Media ............................................59 
Tabla 3: estándares básicos de competencias .............................................................................................98 
Tabla 4 Imágenes de Preescolar ...............................................................................................................104 
Tabla 5: Imágenes de Preescolar ..............................................................................................................105 
Tabla 6: Formato utilizado para actividad  Partes de los Animales ..........................................................107 
Tabla 7: Imágenes Niños Realizando la Experiencia ................................................................................137 
Tabla 8: Lanzamiento de boomerang1 .....................................................................................................140 
Tabla 9: Distancia y Tiempo de Tiempo Boomerang 2 ............................................................................142 
Tabla 10: comparativa de los boomerangs ...............................................................................................144 
Tabla 11: estándares de estadística probabilidad ......................................................................................145 
Tabla 12: lanzamiento de dados ...............................................................................................................148 
Tabla 13: calificación del acierto al lanzar un dado ..................................................................................149 
Tabla 14: Tiempo tomado para los hombres.............................................................................................150 
Tabla 15: tiempo tomado para las mujeres ...............................................................................................151 
Tabla 16: relaciones interdisciplinarias entre lenguaje y estadísticas .......................................................152 
Tabla 17: habilidades  básicas de lenguaje ...............................................................................................154 
Tabla 18: Soneto a Cristo crucificado ......................................................................................................155 
Tabla 19: preguntas de interpretación literal ............................................................................................156 
Tabla 20: tiempo de lectura, palabras buenas y preguntas correctas .........................................................156 
Tabla 21: masa, volumen y densidad de un huevo ...................................................................................161 
Tabla 22: personas con piercing según su edad ........................................................................................164 
Tabla 23: afección de la personalidad por un  tatuaje o  piercing .............................................................166 
Tabla 24: Habilidades básicas de matemáticas para en primaria ..............................................................168 
Tabla 25: Tabulación de sumas y restas ...................................................................................................169 
Tabla 26: Porcentaje  de sumas y restas ...................................................................................................171 
Tabla 27: Porcentaje de operaciones correctas de los estudaintes ............................................................172 
Tabla 28: Número de operaciones correctas de los estudiantes ................................................................172 

  

 

   

  



  

15 
 

1. Introducción 

Esta propuesta se ha hecho con el propósito de diseñar diferentes estrategias pedagógicas 

desde el  Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) con la intensión de aportar al desarrollo 

del pensamiento estadístico dentro de las aulas a nivel de primaria a través de un trabajo en el 

cambio de las prácticas pedagógicas y de afianzar el trabajo investigativo del estudiante. 

Se considera la enseñanza de la estadística como una herramienta  que sirve al desarrollo de 

las ciencias, pero también para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes acerca del 

análisis  de la cantidad y del  número estadístico, además,   la crítica a todo aquello que la 

sociedad contemporánea muestra como cierto y verdadero, o dado el caso falso;  permite enunciar 

desde este contexto que no todo lo que dice la  sociedad  es verdad. ―…la estadística es un buen 

vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, 

resolución de problemas, uso de ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran 

importancia en los nuevos currículos.‖ (Batanero, 2001, pág. 118). Por esto se desarrollaron 

actividades que involucran el contexto de  los estudiantes, la investigación de acuerdo a sus 

necesidades y gustos, y propuestas  a partir de la interpretación de datos recolectados y 

analizados. 

El aporte de este trabajo contribuye las herramientas de criticidad  que se plantean a partir del 

desarrollo de la estadística descriptiva,  estas son fundamentales para  entender muchos de los  

procesos de la vida actual, por esto se hace necesario que la escuela esté relacionada con esta 

disciplina  y que se apropie de  todos los elementos que la estadística  como área de conocimiento 

le da a la sociedad para  poder entender y valorar la actualidad con un alto grado de certeza. 
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Se trabaja con el enfoque del CDC propuesto por Shulman que da al docente herramientas 

para que su profesión sea desarrollada con más eficacia, cuando se  conoce la disciplina, como 

dar a conocerla y como es que sus estudiantes aprenden utilizando el contexto, conocimiento y 

habilidades de los estudiantes. 

Los conocimientos, las competencias y el aprendizaje eficaz, no sólo forman en lo académico, 

sino  también en valores para que los jóvenes sean felices; es el objeto que debe tener  toda 

enseñanza. Se completa la felicidad cuando se tiene argumentos  y una posición de acuerdo con la 

interpretación de ideas, datos o situaciones diversas de su contexto, el estudiante se beneficia de 

la enseñanza académica y de la formación en valores, el alcance de esta propuesta es dar a los 

docentes herramientas para que su trabajo se enfoque en los contextos de los estudiantes y 

potenciar sus habilidades con estrategias pedagógicas donde los estudiantes recogen y procesan 

toda  información, desarrollado un pensamiento analítico y crítico. 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la 

estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o 

evitar los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso desconfía de las 

fuentes de información como los medios de comunicación, ya que tienden a distorsionar la 

realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para 

acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. (definición.de/pensamientocritico, 

2014,parr.2) 

La importancia de enseñar en la básica primaria la estadística  la da el  mundo actual pues es 

fundamental,  ya que la población en general es colmada de múltiples informaciones que tienen 

gran contenido estadístico de todo tipo,  y los niños no son ajenos a estos hechos, por esto el 
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enfoque de esta propuesta es que desde el preescolar y la básica  primaria se implemente su 

enseñanza y se apliquen sus conceptos. 

     La estadística se ha convertido en un instrumento de transmisión de ideas irrefutable,  estas 

ideas puede tener cierto grado de verdad, se supone que toda información estadística proviene de 

fuentes verdaderas y sin ánimo de  manipular al receptor de la información, por este motivo se 

presenta esta propuesta a los docentes ya que  los niños deben conocer como la estadística aporta 

al análisis y criticidad de dicho contenido; la enseñanza efectiva y  el aprendizaje eficaz es 

importante para alcanzar competencias necesarias para un buen desempeño en la vida. 

  Las estrategias aquí propuestas el docente de  primaria  puede aplicarlas en el desarrollo de 

sus clases, con el fin de transformar sus prácticas pedagógicas, además de la obligación de su 

profesión de capacitarse continuamente en el conocimiento de la estadística, debe sentirse atraído 

por conocer cuál es la didáctica de la disciplina y cómo aprovecharla al contexto de los 

estudiantes, con el  fin  que su enseñanza cumpla con los propósitos al mejoramiento de los 

aprendizajes y  su aplicabilidad  en la vida cotidiana. 

    La estadística contribuye al estudiante a sintetizar la información que puedan arrojar datos, 

le permite concretar ideas y entender de cómo llegar a conclusiones,  encontrar relaciones entre 

las variables,   para la toma de decisiones y  cómo  puede ser viable o no una decisión, (Correa J. 

C., 2014) además cómo evitar el fracaso y probablemente llegar al éxito en el   ámbito de su vida.  
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2. Planteamiento del problema   y objetivos 

2.1. Problema 

Algunos procesos de enseñanza aprendizaje de la estadística para los niños de básica primaria 

en Colombia no son los más eficaces  para el desarrollo del pensamiento estadístico.  (MEN, 

2010). 

 Algunos de los elementos que impiden el desarrollo a la comprensión del número y la 

cantidad estadística son: 

 Dificultades en el proceso de  enseñanza aprendizaje  en la básica primaria evidenciado en 

los bajos resultados en pruebas censales en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

 Desconocimiento de algunos docentes de primaria acerca de la estructura, epistemología, 

herramientas estadísticas, estructura del pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

 La profesionalización del conocimiento estadístico referido al conocimiento de la 

disciplina, conocimiento de su didáctica y el conocimiento contextual del  estudiantado, no es 

clara en parte del cuerpo docente. 

2.2. Pregunta 

¿Cómo son los procesos más asertivos de enseñanza aprendizaje  de la estadística para los 

niños  de básica primaria? 

2.3. Justificación 

Uno de los  problemas actuales que vive la educación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la ciencias, es el enfoque que se le ha dado a la investigación y, la poca 
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motivación para implementar procesos investigativos en la básica primaria, además, muchas de 

las veces  se orienta sólo  la trasmisión de ideas y conceptos, sin tener  en cuenta las preguntas, 

percepciones y la experimentación; de modo que los  conceptos sean  cuestionados, aplicados y 

convalidados,  y parece ser que por esto no son aprendidos de una manera más significativa por 

los estudiantes. 

Una de las causas de este problema es que algunos docentes de básica primaria muestran 

apatía hacía la enseñanza de la estadística, tal vez por su poco conocimiento y por el tratamiento 

matemático que se le da a  la estadística; los resultados  de las pruebas censales  dan cuenta de la 

importancia que tiene el pensamiento aleatorio y el sistema de datos; por tanto, este trabajo 

pretende aportar una semilla para que esta postura cambie en el imaginario en la población 

docente, a través del CDC, la investigación-acción del docente y  del Pensamiento Crítico, el 

planteamiento de situaciones reales que promuevan en él la resolución de problemáticas que 

involucren sus intereses, sus gustos y preguntas argumentando su opinión e ideas. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. 

Diseñar una propuesta didáctica a partir del CDC dirigida a la básica primaria a través de la 

investigación que dinamice las prácticas pedagógicas del aula apoyado en la  reflexión, 

conceptualización y aplicación de los elementos de  las características estadísticas de la 

estadística. 
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2.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar a partir del CDC estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas en la 

enseñanza  de la  estadística, mediante el apoyo   la teoría de investigación acción del 

docente e investigación de los estudiantes para la conceptualización de la de la  estadística 

en la básica primaria. 

 Reconocer los elementos que dificultan la enseñanza de la estadística en la básica 

primaria para un aprendizaje eficaz. 

 Proponer en el aula acciones enfocadas a conocer la estructura epistemológica de la 

estadística con el fin de que haya trazabilidad y transversalidad en el currículo para la 

implementación de estrategias didácticas. 
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3. Marco referencial 

En esencia este trabajo apunta a la enseñanza de la estadística en la básica primaria no desde 

los constructos matemáticos, sin desconocer su importancia, sino en la transvesalización con  los 

aportes que le hace   la estadística a  otras  ciencias. Se pretende que la estadística sea un 

constructo propio de la investigación  y conceptualización a nivel de primaria, que  de 

herramientas para  entender el  mundo de la información y de la medida estadística. 

3.1. Marco teórico 

La estadística es un elemento que desde su nacimiento ha expandido sus  territorios desde la  

aritmética del estado hasta la actualidad en su aplicación en todos los eventos de las ciencias 

como mediadora del conocimiento. 

―Para analizar el estado y la dinámica de una población, se requiere la observación y 

el acopio de información acerca de los eventos  que ocurren a los individuos; en 

determinado tiempo y espacio. La recolección y acopio de información puede llevarse a 

cabo en un momento particular, a través de censos y encuestas o de manera continua a 

medida que los eventos se producen. La producción de la información estadística permite 

describir y cuantificar las variables de ocurrencia del hecho, así como identificar las 

características de las variables relacionadas con el suceso, información útil para análisis.‖ 

(DANE, 2009) 
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Ilustración 1: Esquema estadística básica primaria 

Comunicación 

Pictograma, gráfico de barras, gráfico de líneas, piramide de  población, gráfico  de 
sectores  

Medidas estadísticas 

Rango, moda, mediana,  promedio 

Recolección, organización, resumen y análisis de la información 

Tablas de distribuciòn de frecuencias de datos  agrupados y no  agrupados 

Técnica de recolección de información 

Experimentación, encuesta, cuestionario, entrevista y observación 

Población, muestra y datos 

Identificación de variables o características 

Diseño de la pregunta, experimento, experiencia e investigación 

Estadística descrpitiva para primaria 
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―…involucra dichos aspectos de la educación estadística. Los niños tienen que recoger 

datos y representarlo tanto en forma gráfica como tabular. Ellos deben decidir dónde y 

cómo recoger los datos y cuál es su mejor representación gráfica. También deben 

interpretar  los datos que recogieron para responder a preguntas…‖ (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1990) 

La estadística  de hoy más que nunca es reconocida no solo por  los profesionales que la 

representan, sino también por el común de las personas, como una herramienta, como  vehículo o 

un medio por el cual el desarrollo de la ciencia, la tecnología y en general a casi todo  lo que se 

refiere al ser humano, en todo ello ha sido grande y fundamental por su intervención, y la escuela 

no puede y no debe escapar a tal aporte, he aquí la necesidad de que  los niños  se apropien del 

desarrollo estadístico en las aulas de clase. 

Hoy más  que  en cualquier época de la vida, es común encontrarse con expresiones que se han 

traído del léxico de las ciencias, así como de la estadística como estimaciones, mejoras, 

promedios, tendencias, gráficos, tablas,  índices,  predicciones, probabilidad de ocurrencia de un 

hecho, se conocen  los aspectos más generales de esta época, por  la estadística, día tras día,  el 

ser humano se siente avasallado por la gran información que reciben continuamente,  las 

propagandas, los anuncios de internet, los juegos  en las páginas que  se abren de internet,  las 

invitaciones que  envían los amigos en el Facebook y grupos en las redes, las noticias,…es por 

esto que se aceptan  estos números, y cada vez son más cercanos.  

La estadística cada vez más se convierte en un lenguaje que es avalado por el concurso de los 

seres humanos, que en cualquier región o grupo  de personas en el mundo puede ser leído, 

interpretado y analizado. Permitiendo inferencia y conclusiones que les permite tomar las 
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diferentes  decisiones que les atañen. Más personas tienen que leer y comprender ahora las 

estadísticas que otros realizan en sus propias investigaciones. Por lo tanto, un primer curso en 

estadística debería concentrarse en la estadística como lenguaje (Haack,1979).  

Como disciplina ha sido permeada, percolada y transformada en los últimos años por otras 

ciencias y la  sociedad; teniendo en cuenta que datos que  arroja un estudio  de una ciencia 

diferente se transforman,  transversalizan  y percolan a  otras ciencias de una forma increíble, así 

encontrando cada vez una nueva aplicación. Las aplicaciones de la estadística ha sido 

fundamentales en temas de la ciencia, la ingeniería, las ciencias humanas y sociales, tecnología y 

los negocios, cada  día se reportan más estudios y usos de la estadística.  

La ciencia de las estadísticas, la estadística, es la teoría  usada para sacar conclusiones, 

además,  la naturaleza de la estadística es cuantificar  la diferencia entre lo que esperamos, 

basados en la teoría y lo que en realidad tenemos como el resultado de un experimento.  

Según Balakrishnan (2012) una definición formal de la estadística: ―es la  ciencia del diseño 

óptimo de experimentos, recoger información de manera precisa, sintetizar los datos 

eficientemente, analizar los datos adecuadamente y extraer conclusiones significativas‖  

La enseñanza de la estadística debe apuntar a las situaciones de la vida cotidiana, a datos que 

sean extraídos  de la realidad, situaciones específicas del ambiente escolar, familiar o de 

comunidad, o de la información que le llega a las personas de los medios tecnológicos; el 

intercambio de ideas con sus pares, la vida en el aula, sus gustos y los elementos que forman el 

pensamiento de los estudiantes, datos traídos de sus hogares. Es necesario  que desde la estrategia 

de la enseñanza de la estadística se implemente una plan de diseño, desarrollo, aplicación y 
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evaluación que permita al investigador (el estudiante) la toma de decisiones del estudio 

investigativo apoyado en la estadística. 

En este sentido, Gómez (1999) describe tres líneas fundamentales: La epistemología (que 

clase de estadistica queremos que aprendan los niños), la psicología (cómo creemos que se 

aprende) y la metodológica (cómo se debe enseñar  o cómo llevar adelante la enseñanza).  

Para la determinación acerca de qué se debe enseñar de estadística en la primaria es necesario 

identificar las delimitaciones conceptuales, y qué de ella es aplicable en la primaria, cuál es el 

nivel cognitivo más óptimo para tal fin, qué contexto de aprendizaje es el más recomendable. En 

este escrito se busca demostrar que una  forma recomendable de enseñar la estadística es el 

trabajo de campo investigativo a nivel de primaria,  con  procedimientos iniciales de  plantear una 

pregunta, describir cual es la población de interés, determinar las técnicas y procesos de  

recolección de la información y análisis de datos, toma de decisiones y comunicación del proceso 

hasta su fase final. Es preferible que los estudiantes no se acerquen a los conceptos de  la 

estadística de manera magistral y que en ellos no se encube  apatía y fobia, sino que le vean la 

aplicación amplia  y transversal que tiene la disciplina en la vida cotidiana y a las otras áreas del 

conocimiento. La ansiedad hacia la estadística puede ser definida como una fobia específica, es 

decir como un miedo desmesurado hacia otro objeto, en este caso la estadística. (Miguel Friz 

Carrillo, 2011) 

Se asume la competencia investigativa en el aula y desde la propuesta de estrategias o medios 

para llegar a la experimentación y  el fomento de  las diferentes aptitudes para que los estudiantes 

desarrollen todas estas capacidades en función de su formación, pero también se necesita hacer 
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seguimiento y la sistematización de estas estrategias y de las experiencias propuestas por los 

docentes. 

3.1.1. La importancia en la escuela primaria. 

La escuela primaria tiene  incertidumbre de qué enseñar realmente en las aulas, ya que cada 

vez se  adicionan al  currículo más y más áreas y proyectos que asfixian la escuela; sin embargo, 

ante la pregunta ¿qué  aspectos son determinantes para el éxito? todas las áreas expresarán que 

sus axiomas son importantes y  que deben tratarse desde la niñez con el fin de fortalecer los  

procesos para que sean aprendidas en esos espacios, cargando a los niños de múltiples  

argumentos que probablemente lo que hacen es contaminar su mente  de una cantidad de 

información sin aplicación; se puede tener toda la buena intención para que le aporte en la vida 

del niño y, sin embargo,  no verse reflejado en los estudiantes, ni en el futuro ciudadano. Pero, 

¿qué, de toda esta avalancha de información, es tan importante para que el niño en su desarrollo 

lo pueda utilizar ampliamente? se dice, que de todo lo básico, que se debe aprender, es saber  leer 

y escribir,  y  las operaciones básicas en matemáticas  y con todo esto el niño podrá defenderse en 

el desarrollo de su vida, sólo sabiendo esto.  Zubiria (2014) afirma  que los estudiantes deben leer 

comprensiblemente y argumentar, sin embargo, los desarrollos de estos objetivos básicos en 

algunas de las escuelas de hoy no se logran alcanzar medianamente, aun así se pretende alcanzar 

una gran cantidad de contenido, pero sin profundidad y  muchas veces sin la suficiente claridad 

por los estudiantes, por tanto las clases no se enfocan a suplir las necesidades de aprendizaje de 

los niños. 
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Para América Latina, la UNESCO propone un tratado de cómo y qué elementos se tendrían en 

cuenta para la enseñanza de la estadística, con el desarrollo de  las destrezas de contar y de 

calcular, los números y estas operaciones básicas. 

Un análisis de la forma como aparecen los números en las actividades de la vida diaria muestra 

que los cálculos juegan un menor papel comparado con su empleo para establecer comparaciones, 

órdenes de magnitudes, en tablas, en aproximaciones, en estimaciones,  en registro de tiempos de 

partida y de llegada, precios, fechas, códigos postales y otros ―mensajes numéricos‖ similares. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1990, pág. 13) 

Con el enfoque que se quiere dar a la propuesta, que  apunta al tratamiento de los números 

más que a los cálculos hechos a partir de estos y al desgaste de los procedimientos tortuosos o 

largos,  la interpretación que se tengan de estos en los diferentes contextos de la vida,  en  las 

ciencias a nivel de primaria, a la utilización que se le dan a las cantidades, expresiones y  

procesos de las matemáticas aplicados a la estadística, o de cada ciencia que interviene en la  

escuela, se resalta  la importancia del ―número estadístico y la cantidad estadística‖ que 

transversaliza a las ciencias en general, el número como informador y aquel que describe una 

situación en un conjunto de datos. 

3.2. Marco disciplinar 

3.2.1. La estadística descriptiva. 

La estadística  descriptiva realiza esa labor de llevar la información de una forma más clara 

que muchos otros métodos, de diferente índole; esta le da un tratamiento a la información 

expresándola de tal forma que a muchos les es más entendible y tratable que si solo se expresara 

a  través de los números por sí solos. 
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La estadística tiene como propósito fundamental que los datos arrojen alguna información 

verídica, una de las intenciones para quien la maneje es que le proporcione respuestas plausibles 

a las  preguntas formuladas, algunas tendrán respuesta y otras no,  mas el análisis de los datos 

permiten extraer la mayor información y dar también la certeza a quienes se  les da el informe; 

principalmente, que los estudiantes desde su contexto sean   los que generen la información, la 

analicen y saquen conclusiones. Es lograr que los estudiantes alcancen  a formular sus propias 

preguntas como método inicial para  la investigación, analizar  su entorno y para que den 

soluciones a los problemas por medio de sistematización de las experiencias mediada por la 

estadística.  

Desde esta propuesta se pretende que los estudiantes  se acerquen a los métodos sencillos de 

exploración  de datos;  es de anotar  que lo más importante es que los datos sean reales,  para que 

haya una carga emocional, afectiva e intelectual con datos que son extraídos de la vida y vivencia 

de los estudiantes. Se cuenta con el apoyo de algunas premisas de la didáctica de la estadística 

que se enfatizan en la solución de problemas o preguntas (Batanero, 2001). Aunque la enseñanza 

de la estadística se ve enfocada en la aplicación de fórmulas y datos traídos de los libros, se 

sugiere  sacar de la realidad del estudiante o del entorno escolar los insumos para el estudio 

estadístico exploratorio desde la escuela. 

Se comprende mejor el mundo globalizado con las herramientas que  brinda la estadística. 

Cada vez es más la información estadística y de mayor complejidad que llega a los sentidos al ser 

humano, pero el entendimiento de esto se puede lograr desde el aula con los procesos adecuados 

que los  docentes pueden implementar en sus prácticas pedagógicas, para tener estudiantes 

alfabetas estadísticos acorde a las necesidades del medio. 
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La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos adultos, 

quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 

que con frecuencia aparecen en los medios informativos. Es útil para la vida posterior, ya que en 

muchas profesiones se precisan unos conocimientos básicos del tema. Su estudio ayuda al 

desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia 

objetiva. Ayuda a comprender los restantes temas del currículo, tanto de la educación obligatoria 

como posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. 

(Batanero, 2001, pág. 117). 

La escuela debe fomentar la educación estadística con una visión a futuro de lo que los 

estudiantes necesitaran para la vida personal y profesional, con capacidades ya adquiridas 

relacionadas con el tratamiento de datos y la comunicación de ideas extraídas de estos. 

3.2.2. Conceptos estadísticos. 

El Pensamiento Crítico permite que nos cuestionemos y nos hagamos preguntas. Es esencial 

en estadística formular las preguntas a los problemas y que los estudiantes en sus procesos  armen 

un plan para poder resolverlas,  como solución a esos problemas y toda la estructura  en 

investigación desde la pregunta hasta el análisis y la difusión de resultados.  La reunión de 

profesores y alumnos permite conocer  los diferentes problemas del contexto para  contribuir a las 

soluciones. 

Las definiciones a continuación fueron extraídas de los conceptos dados en el curso de 

Métodos Estadísticos del profesor Juan Carlos Correa docente del curos de Métodos Estadísticos 

de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín:: 

La pregunta: enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo u obtener 

alguna información 
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Población: la colección completa de individuos o mediciones sobre la que se desea 

información y sobre la que se plantean preguntas. 

Muestra: un subconjunto de la población seleccionada para el estudio. 

Variables categóricas y numéricas 

Una variable es cualquier característica que varía o cambia cuando nos movemos de un 

individuo a otro o de un objeto a otro en la población. Usualmente se clasifican como: 

Variable categórica: (Cualitativa) una variable cuyos valores no pueden ser interpretados 

como números, sino como categorías 

Variable numérica: (Cuantitativa). Mediciones o conteos, valores que tienen sentido como 

números, 

Datos: una colección de observaciones sobre una o más variables de varios tipos. 

Tipos de variables categóricas 

Nominal: los números no significan nada excepto como marquillas de categorías o clases, por 

ejemplo, 

0 =Mujer 0 =Soltero 

1 =Hombre 1 =Divorciado/Separado 

2 =Casado 

3 = Viudo 

Ordinal: los números (categorías) tienen un orden natural pero las diferencias no tienen 

sentido, por ejemplo: 

1 =Me gusta muchísimo, 0 =Menor de 20 años 

2 =Me gusta, 1 =Entre 21 y 30 

3 =Me es indiferente, 2 =Entre 30 y 40 
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4 =No me gusta, 3 = Mayores de 40 

5 =Lo detesto totalmente 

Intervalo: la diferencia entre números tiene sentido, por ejemplo, estatura, peso, temperatura. 

Datos continuos y discretos: Datos que consisten de variables numéricas (cuantitativas) 

pueden dividirse en dos grupos: discretas y continuas. 

Discretas: si el conjunto de todos los posibles valores, cuando los dibujamos sobre la recta 

numérica, consiste solo de puntos aislados. 

Continuas: si el conjunto de posibles valores, cuando los dibujamos sobre la recta numérica, 

consta de intervalos. 

Histogramas  

El histograma de un conjunto de datos, es un gráfico de barras que representa las frecuencias 

con que aparecen las mediciones agrupadas en ciertos rangos o intervalos. 

Para  construir un histograma se debe dividir la recta real en intervalos o clases (algunos 

recomiendan que sean de igual longitud) y luego contar cuántas observaciones están  en cada 

intervalo. 

Los pasos para construir el histograma son: 

1. Defina los intervalos o clases de igual longitud. 

2. Cuente el número de observaciones que caen en cada clase o intervalo. Esto es llamado la 

frecuencia. 

3. Calcule la frecuencia relativa, FR =Nro. De observaciones en el intervalo dividido por el 

tamaño de los datos=n 

4. Grafique  los rectángulos cuyas alturas son proporcionales a las frecuencias relativas. 
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Resúmenes numéricos: los gráficos  nos ayudan a visualizar las distribuciones muéstrales 

(poblacionales)  poder comparar entre varias poblaciones. 

Los resúmenes estadísticos numéricos proporcionan información adicional para describir y 

comparar muestras (poblaciones). Para este  trabajo  interesan básicamente los resúmenes 

estadísticos numéricos dados por las medidas de centralidad o tendencia central. 

 Medidas de tendencia central 

Media: la media es el promedio aritmético de los valores en la muestra (población). Es la 

suma de los valores de todos los datos divididos por la cantidad de datos disponibles. 

Mediana: La mediana nos presenta el centro de la distribución. El 50% de los datos son 

menores o iguales a la mediana y el 50% de los datos son mayores o iguales que ella. 

Cálculo de la medida sin datos sin agrupar: 

1. Se ordena los datos del menor al mayor. 

2. Si n es impar la mediana es el valor central de los datos. 

3. Si n es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. 

Moda: Es el valor que más se repite en la muestra (población). Puede haber más de una moda. 

Rango: es la distancia que va desde el dato de mayor valor al dato de menor valor 

Rango = Max-Min. (Correa J. , 2014) 

3.3. Resolución de problemas 

Una forma de llevar a cabo el aprendizaje por descubrimiento es mediante la resolución de 

problemas por parte del alumno. No se trata  de problemas rutinarios sino que requieren una 

verdadera actividad de resolución por parte del alumno quien, al resolverlo, ha aprendido algo 

nuevo, aunque no está claro que haya transferencia de este aprendizaje a otros problemas 
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diferentes. Polya (1970) ha sido uno de los impulsores de la resolución de problemas,  él 

recomienda el uso de estrategias generales y su método en cuatro fases: 

1. Comprensión del problema; 

2. Concepción de un plan de resolución; 

3. Ejecución del plan; 

4. Examen retrospectivo de la solución hallada. (Batanero, 2001, pág. 122) 

3.4. Conocimiento didáctico del contenido 

El CDC, es la categoría que, con mayor probabilidad, permite distinguir entre la comprensión 

del especialista en un área del saber y la comprensión del pedagogo. Aun cuando se puede 

agregar mucho más acerca de las categorías del conocimiento base para la enseñanza, la 

elucidación de las mismas no es el objetivo central de este trabajo. ―Conocimiento base para la 

enseñanza‖ —esto es, un conjunto codificado o codificable de conocimientos, destrezas, 

comprensión y tecnología, de ética y disposición, de responsabilidad colectiva—, al igual que un 

medio para representarlo y comunicarlo.‖ (Shulman L. S., 2005, pág. 5) 

La propuesta de  este trabajo es la enseñanza de la estadística   a través del CDC, esto implica 

conocer la disciplina, la didáctica de la disciplina y el contexto del estudiante; aplicar estrategias, 

experiencias o experimentos de investigación, proyectos contextualizados y proyectos de aula  

reales que impliquen cierto nivel de investigación y comunicación, que lleven a la realización de 

análisis y de situaciones del contexto de los estudiantes y la comunicación de los hallazgos de 

parte de los niños, quienes podrán expresar así sus ideas y de manera  que la estadística, siendo el 

fin del aprendizaje se convierta un medio para poder entender el entorno en el que se desarrollan 

como persona. 
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Esta propuesta de trabajo de grado está dirigida a todos los docentes para  utilizarla en la 

enseñanza de la estadística en la básica primaria, a partir de Conocimiento Didáctico del 

Contenido (CDC) en la que tiene tres factores fundamentales: 1. Conocimiento de la disciplina 

estadística, 2. Conocimiento de la Didáctica de la estadística y 3. Conocimiento del contexto. 

Según lo anterior, para Shulman (2005) estos tres factores son  las aptitudes y actitudes que 

deben tener los docentes para que su enseñanza sea diestra  y hábil, y que no sea un caso 

excepcional dentro del cúmulo de docentes, sino se conviertan en lo continuo de las prácticas 

pedagógicas. 

3.4.1.  Conocimiento base de la estadística. 

Se supone que  el conocimiento base de la estadística es el mismo para todos los docentes pero 

como se verá más adelante en la encuesta que se aplicó a los docentes, la variabilidad en la 

apropiación del conocimiento estadístico es muy marcada en todos los docentes: unos pocos con 

mucha propiedad sobre el tema, otros con un conocimiento medio, y otros con un conocimiento 

bajo de estadística. Las facultades de formación de los docentes deben de empeñarse en 

consolidar el conocimiento estadístico en los futuros profesores, para tener éxito en la enseñanza 

es básico saber en profundidad los fundamentos teóricos de esta disciplina. 

¿Cuáles son  los principios generales de la enseñanza efectiva  de la estadística en primaria  en 

Colombia? 

No hay una  respuesta debido a que no se hecho un estudio científico de la enseñanza  y los 

métodos de enseñanza de los diferentes contenidos de esta disciplina al menos en la educación 

básica, esto se evidencia en directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 

Programa para la Transformación Educativa (PTA 2.0) . No se ha dado una sistematización de la 
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enseñanza, para extraer un  conocimiento científico de la misma y de cuál de esos métodos de 

enseñanza es el más efectivo. 

―Un aspecto esencial de mi concepto de enseñanza lo constituyen los objetivos de que los alumnos 

aprendan a comprender y a resolver problemas, que aprendan a pensar crítica y creativamente y que 

aprendan datos, principios y normas de procedimiento.‖. (Shulman L. S., 2005, pág. 10). 

En este sentido de acuerdo con Shulman, la estadística en este trabajo es en sí misma  el objeto 

de enseñanza, así como también,  una herramienta aprendible que debe servir a otras áreas del 

conocimiento haciendo relación entre los diferentes juicios, extrayendo las relaciones importantes 

y conocimiento relevantes que puedan arrojar estas relaciones. 

Shulman (2005, pág.17) también ha llegado a concebir la enseñanza, en la que ella se inicia 

con un acto de razón, continúa con un proceso de razonamiento, culmina con la acción de 

impartir, sonsacar, hacer participar, o seducir, y luego es objeto de mayores reflexiones hasta que 

el proceso puede reiniciarse. 
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Ilustración 2: Esquema Conocimiento Didáctico del Contenido 

FUENTE: https://sicuaplus.uniandes.edu.co 2015 

Científicamente no hay conceptualización  a la enseñanza en general, y tampoco a la 

enseñanza de la estadística, ni su didáctica, (Bolívar, 2005). Se han hecho algunos trabajos  en 

función de las estrategias pedagógicas, pero se da más valor a la disciplina, antes que a su 

enseñabilidad, y cuál es la manera más eficaz para hacerlo. 

La teorización de la enseñanza, y la enseñanza y didáctica de la estadística,  puede ser la base 

del conocimiento  para la enseñanza. (Shulman L. S., 2005). El docente  debe transformar ese 

conocimiento disciplinar  que  posee en un conocimiento asimilable por los estudiantes, 

utilizando representación en la esfera de lo didáctico, reconociendo esa persona en sus 

capacidades y su deseo de aprender. Reorganizando, transformando, además teniendo en cuenta a 

los educandos, su contexto  y el currículo en todas sus concepciones. Obviamente, el 

conocimiento disciplinar es esencial y que el maestro tengo un profundo conocimiento de  este, 
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pues le permite modificar de manera asertiva sus prácticas pedagógicas. 

 

Ilustración 3. Ciclo de Acción y Razonamiento Pedagógico de Shulman  

FUENTE: Revista Electrónica ―Actualidades Investigativas en Educación‖ 2015 

3.4.2. Conocimiento profesionalizado.  

 Conocimiento didáctico general. Teniendo en cuenta especialmente aquellos principios y 

estrategias generales de manejo y organización de la clase que trascienden el ámbito de la 

asignatura;  los profesores son los encargados y responsables ante la comunidad educativa de 



  

38 
 

conocer todos los principios filosóficos y conceptuales de la materia que enseñan,  en este caso 

estadística, sus alcances y los últimos avances, probablemente, no para enseñarlo en la escuela 

sino para saber hasta dónde puede enseñar, y cómo está relaciona  los principios de investigación, 

los procedimientos, y cómo llegar a conclusiones veraces. 

    Conocimiento del currículo. Con un especial dominio de los materiales y los programas 

que sirven como ―herramientas para el oficio‖ del docente; del conocimiento base ¿ha sido 

descubierto, inventado y perfeccionado en su enseñabilidad? No, (Bolívar, 2005). Se necesita la 

sistematización y la investigación de esos procesos de enseñanza efectiva  para generar un banco 

de casos exitosos como  insumo para que todos los docentes puedan  aplicarlos en las prácticas 

pedagógicas. 

Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre materia y pedagogía 

que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión 

profesional;  Conocimiento de los alumnos y de sus características; conocimiento de los 

contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento del grupo o de la clase, la gestión y 

estancias escolares, hasta el carácter de las comunidades y culturas; y  conocimiento de los 

objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus fundamentos filosóficos e 

históricos. (Shulman L. S., 2005, pág. 11) 
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3.5. En relación a la comprensión de la disciplina y del contexto también prima la 

comprensión de la enseñanza 

 

 

Ilustración 4. Modelo del Conocimiento Profesional 

FUENTE: datateca.unad.edu.co/contenidos/551040/Didacticas_Digitales_Unidad_3.pdf  2015 

Según Bolivar (2005) el profesor con el conocimiento pedagógico del contenido es 

transformador de su quehacer  pedagógico y cada vez por su experiencia transforma el currículo 

para potenciar en el aula el desarrollo del conocimiento en que sus estudiantes desplieguen un 

aprendizaje eficaz. 

3.5.1. La investigación acción. 

A la Investigación Acción se le adjudica su punto de origen en las investigaciones llevadas a 

cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin en la década de los 40, quien 

a decir de Suárez Pazos (2002), por encargo de la administración norteamericana realiza estudios 

sobre modificación de los hábitos alimenticios de la población ante la escasez de determinados 
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artículos, durante la gestión pública de Gollete y Lessard-Hébert. El propósito de dichos estudios 

era resolver problemas prácticos y urgentes, para ello los investigadores debían asumir el papel 

de agentes de cambio, en conjunto con las personas hacia las cuales iban dirigidas las propuestas 

de intervención, para esos momentos según la autora, ya se vislumbraban ciertos rasgos 

característicos de la Investigación Acción, tales como el conocimiento, la intervención, la mejora 

y la colaboración.  

El docente como propósito de investigación e investigador del propósito, hace  parte del objeto 

de interés y a la vez el interesado por ese objeto, para su propio análisis y conjetura, el docente 

mismo es el dador de los nutrientes de la investigación y quien disfruta de esos nutrientes que ha 

arrojado la investigación. 

El CDC pretende describir el contexto y la naturaleza de cada investigación (Pinto Sosa y 

González Astudio 2008).  Conocer los propósitos, metodologías, integrantes y aspectos de la 

investigación involucrados en la práctica; se pueden equiparar  algunos aspectos frecuentes, el no 

conocimiento de los procesos investigativos, delimitados por la práctica docente: la falta de 

dominio de la investigación acción dentro de la labor pedagógica, la claridad entre las relaciones 

a investigar y los aspectos no relevantes de la práctica dentro del aula, además, la ausencia del 

conocimiento puede no llevar al mejoramiento y estancamiento de la propia práctica. 

Según Suarez  (2002), Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, que 

consiste en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que 

se investiga, quién investiga y el proceso de investigación. 
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La escuela con ayuda de todos sus actores debe transformarse para que pueda así aportarle a la 

construcción del ser, un ser íntegro y un ser integral con los aspectos que puedan sumarle  a 

lograr el propósito de la educación en Colombia. 

Para facilitar el aprendizaje en la escuela es necesario que los espacios sean flexibles,  que 

haya una articulación entre el currículo y la investigación, que se brinda a la comunidad 

educativa, por tanto es necesario que el currículo sea  flexible, elongable y contraíble; que se 

pueda deformar para formar, esto es una acción que la escuela aprende,  sin embargo, es una 

aptitud que nace de la escuela al tener un currículo cambiante, transformado y transformador de 

los agentes participantes en él para el aprendizaje de los estudiantes. 

…un espacio propicio para el fortalecimiento  de las potencialidades y habilidades de los 

niños, para el aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y actuar sobre la vida y la salud; un 

lugar donde puede converger las actuaciones interesantes para lograr una formación integral de 

nuevos hombres que tendrían  bajo su responsabilidad el desarrollo de la humanidad en el próximo 

milenio (Grupo base municipios y Escuelas saludables, 2011). 

El aporte de los maestros para la formación integral de los estudiantes es imprescindible, no 

sólo aquellos que académicamente pueda  contribuirle, sino también que  le aporta cuando el 

estudiante observa cómo se conduce  en su vida personal, no es lo que expresa solamente, es lo 

que el maestro debe ser como referente de vida, como símbolo de rectitud y trasparencia. El 

maestro debe ser el que a partir de su discurso y su actuar moviliza el pensamiento, el maestro 

debe ser el que proporciona la activación  de los contenidos actitudinales y procedimentales; 

enfocando sus esfuerzos en formar integralmente a sus estudiantes desde el saber, saber hacer, 

servir y trascender.  

―El saber: su relación con la actividad humana de aprender de manera constante. 
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El hacer: componente que permite la valoración de ser humano en tanto es útil para la 

construcción   y transformación  de la sociedad. 

Saber hacer: articulado al componente del saber, significa poner en práctica los aprendizajes 

mediante el ejercicio y desarrollo de las potencialidades y destrezas de las que dispone. 

Servir: expresión humana que favorece la significación de la existencia, en tanto que somos 

miembros de una comunidad. 

Trascender: aspecto que permite que el ser humano se reconozca en sus efectos y consecuencias. 

El saber hacer para servir y así trascender‖ (Grupo base municipios y Escuelas saludables, 2011, 

pág. 17) 

Se dice que el futuro son las personas de edad temprana, pero el futuro somos nosotros, los 

que ahora contamos con vida, esa vida propia para la transformación que influye en todos los 

sucesos cercanos, el maestro tiene la gran oportunidad de ser rector de acciones y decisiones de 

los estudiantes, es suyo el poder, como agentes primordiales en la educación del niño,  ser 

gestores de grandes desarrollos y éxitos de la vidas de ellos o  ser partícipes de  sus errores. El 

docente posee una gran responsabilidad de ayudar a tener un futuro exitoso y feliz, que 

encuentren su camino al éxito y a la felicidad, de que exploten las oportunidades que la vida les 

presenta y  presentará. ―Crear ambientes que favorezcan la identidad e inciten en a la creatividad 

y, en ultimas construir un nuevo sistema de relaciones a las generaciones que, desde hoy y en un 

futuro próximo, tendrán responsabilidades frente al devenir‖ (Grupo base municipios y Escuelas 

saludables, 2011) 

El docente que permite el saber al estudiante, que lo posibilita, que tiende un puente entre el 

conocimiento y el estudiante en una acción constante, no fragmentada, es un actor ideal del 
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proceso para convertir ese estudiante en un ser de conocimiento, un conocedor del mundo y 

alfabeta estadístico, sin embargo, se espera que sí el docente se enfile también en enseñar en 

valores, hará un labor completa, retomando desde su hacer todo lo que le permite su rol en 

función de la formación del estudiante. 

El estudiante que  los maestros, tiene difiere del ideal al que se aspira, que este sea juicioso, 

estudioso, respetuoso, y que por general todos tengan el mismo comportamiento asertivo en 

clase. La realidad se distancia bastante de estas aspiraciones, algunos de los estudiantes muchas 

veces atraviesan la norma  y la transgreden, sin ninguna contradicción, ni sanción;  a esto se  le 

suman los problemas en los hogares, comportamientos adictivos de juegos, a veces,  las familias  

no les aportan ni les importa la construcción del ser, su proyecto de vida, ni  el estudiante como 

proyecto de vida de familiar,  este antes de pensar en estudiar tiene que resolver sus necesidades 

esenciales (ser, tener, hacer y estar), sus necesidades axiológicas, aquellas de valor para el ser 

humano: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad e 

identidad, teniendo en cuenta la estrecha relación entre estas (Grupo base municipios y Escuelas 

saludables, 2011). 

Desde la familia se puede fomentar el respeto, los valores, y  es allí  donde se dan los primeros 

pasos para que el ser (estudainte) sea feliz. El hogar es fundamental para cualquier persona, 

mucho más para un niño o joven que necesita todo el apoyo para su formación; es el lugar y 

espacio para potenciar sus habilidades para la vida, para que sean felices y por ende exitoso, esta 

es la  contribución que es determinante del hogar en la formación de los estudiantes, un hogar 

activo en la construcción del proyecto de vida es concluyente para la consecución de las 

conquistas que todo ser humano vive de una u otra forma. 
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Todo lo anterior, sin el apoyo del estado con políticas que sean capaces de apuntalar el 

presente y el futuro con perspectivas de vida, progreso, prosperidad e igualdad, sería infructuoso, 

por ello se hace necesario la creación y cumplimiento de políticas que fomenten el acceso a la 

educación  con calidad, no sólo de cobertura sino una buena educación, la obligación del estado 

es brindar a todo niño y joven  argumentos y  herramientas para la vida, y apoyar  a la familia 

para que tenga un buen proyecto de vida familiar.  

La comunidad que rodea la escuela permite que el estudiante pueda atender su necesidad de 

formación, de fomento de valores,  de equilibrio social, que tenga unas condiciones básicas 

suplidas, que el estudiante se sienta protegido en su casa, en sus proximidades y mucho más en la 

escuela, que sienta que su vida e integridad es protegida, para que estos mismos replique lo que 

han vivido, lo bueno que su comunidad le ha brindado. 

Con muchos esfuerzos que puedan realizar todos los actores de la educación hacia  los  niños y 

jóvenes serán inútiles, cuando  no hay ganas, si  los estudiantes no colocan un poco del querer y 

del deseo propio, para poder lograr que las actividades, propósitos y objetivos que se tienen 

pensados logren su fruto, muchas acciones pueden ser buenas, vengan de la familia, de la escuela, 

de los docentes o del  gobierno, pueden ser   un fracaso cuando el deseo del joven no está 

acompañado con la aplicación de  lo que probablemente se le ha enseñado con  esmero y empeño. 

La motivación externa puede existir e influir a los estudiantes, pero esta puede decaer cuando no 

hay una respuesta al interior del individuo, cuando no hay eco en el ser del educando, cuando no 

hay movilización interna para el conocimiento, cualquier proceso externo por mejorar o 

impulsarlo, no bastará ni será suficiente cuando no  hay participación activa del ser interior.  
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Pero lo mejor es que mientras haya hálito de vida, habrá esperanza de cambio en la escuela, en 

los docentes, en la familia y en el estado, para realizar acciones por mejorar la vida de nuestros 

estudiantes, ellos son el motivo de la profesión docente que ha llegado del cielo, de la razón de 

vida  y desarrollo profesional de ser maestro.   

3.6. Marco legal 

Los referentes legales que nos rige son nuestra Constitución Política, La Ley General de 

Educación y Los Lineamientos Curriculares y en nuestra ciudad las directrices que nos 

proporciona La Secretaría de Educación de Medellín con Expedición Currículo. 

3.6.1. La Constitución Política Colombiana. 

Los apartes de la Constitución Política propenden  por  una buena enseñanza y un aprendizaje de 

calidad, se incluyen  todos los actores involucrados  en el proceso educativo y con trazabilidad a 

todo este proceso, según los  artículos:  

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión…. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
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derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación,… 

3.6.2. La ley general de educación (ley 115 de 1994) 

La ley propende formar íntegramente a cada niño y joven que llega a la escuela, con un 

proceso continuo, como se plantea con el eslogan  del gobierno actual de ―cero a siempre‖ y se 

promulga por el bienestar de ellos. 

Objeto de la Ley: La educación es un proceso de formación permanente, personal y cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y deberes. 

Ley 115 Art.77 Autonomía escolar dentro de los límites fijados por la ley y el P.E.I: las 

instituciones gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de cada nivel, introducir 

asignaturas optativas, adaptar las áreas a las necesidades regionales. 

Aportar a la formación de niños, niñas y jóvenes, ya sea en una perspectiva de futuro laboral o 

de emprendimiento para la generación de ingresos por cuenta propia o también para la 

continuidad de su proceso de formación. 

La formación por competencias es un proceso educativo de desarrollo continuo y articulado de 

competencias a lo largo de toda la vida y en todos los niveles de formación. 

3.6.3. Lineamientos curriculares. 

La enseñanza de las matemáticas convencionales ha enfatizado la búsqueda de la respuesta 

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

currículo de matemáticas crea la necesidad de un mayor uso del pensamiento inductivo al 
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permitir, sobre un conjunto de datos, proponer diferentes inferencias, las cuales a su vez van a 

tener diferentes posibilidades de ser ciertas.  

Este carácter no determinista de la probabilidad hace  que el Ministerio de Educación Nacional 

plantee los principios curriculares, ya  que, es necesario que su enseñanza se aborde en contextos 

significativos, en donde la presencia de problemas abiertos con cierta carga de indeterminación 

permitan exponer argumentos estadísticos, encontrar diferentes interpretaciones y tomar 

decisiones. 

Explorar e interpretar los datos, relacionarlos con otros, conjeturar, buscar configuraciones 

cualitativas, tendencias, oscilaciones, tipos de crecimiento, buscar correlaciones, distinguir 

correlación de causalidad, calcular correlaciones y su significación, hacer inferencias cualitativas, 

diseños, pruebas de hipótesis, reinterpretar los datos, criticarlos, leer entre líneas, hacer 

simulaciones, saber que hay riesgos en las decisiones basadas en inferencias son  los logros 

importantes en el aprendizaje de la estadística. (MEN, 1998). 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo 

del tiempo, en la ciencia y en la cultura y aún en la forma del pensar cotidiano. Los fenómenos 

aleatorios son ordenados por la estadística y la probabilidad que ha favorecido el tratamiento 

de la incertidumbre en las ciencias como la biología, la medicina, la economía, la sicología, la 

antropología, la lingüística y, aún más, ha permitido desarrollos al interior de la misma 

matemática. (MEN, 1998, p. 47). 
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Ilustración 5. Lineamientos Curriculares en Matemáticas 

Fuente: www.mineducacion.gov.co 2015 

3.6.4. Estándares básicos de competencias 

 Los estándares básicos  de competencias para Colombia son los aspectos relacionados 

con la enseñanza, no sólo en estadística,  que todos los docentes deben de tomar como punto de 

referencia a nivel curricular para la implementación de estrategias, didácticas y actividades 

llevadas al aula en relación con el aprendizaje de estos. 
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Tabla 1: Estándares Básicos de Competencias 

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Clasifico y organizo datos de 

acuerdo a cualidades y 

atributos y los presento en 

tablas 

Represento datos usando tablas y 

gráficas (pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de líneas, diagramas 

circulares). 

Interpreto cualitativamente 

datos referidos a situaciones 

del entorno escolar 

Comparo diferentes representaciones del 

mismo conjunto de datos 

Describo situaciones o eventos 

a partir de un conjunto de 

datos 

Interpreto información presentada en 

tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas 

de barras, diagramas de líneas, 

diagramas circulares). 

Represento datos relativos a 

mi entorno usando objetos 

concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

Conjeturo y pongo a prueba 

predicciones acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 

Identifico regularidades y 

tendencias en un conjunto de 

datos 

Describo la manera como parecen 

distribuirse los distintos datos de un 

conjunto de ellos y la comparo con la 

manera como se distribuyen en otros 

conjuntos de datos. 

Explico –desde mi 

experiencia– la posibilidad o 

imposibilidad de ocurrencia de 

eventos cotidianos 

Uso e interpreto la media (o promedio) y 

la mediana y comparo lo que indican. 

Predigo si la posibilidad de 

ocurrencia de un evento es 

mayor que la de otro. 

 

Resuelvo y formulo problemas a partir 

de un conjunto de datos provenientes de 

observaciones, consultas o experimentos 

Resuelvo y formulo preguntas 

que 

Requieran para su solución 

coleccionar 

Y analizar datos del entorno 

Próximo 

 

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf  2015 
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4. Antecedentes 

4.1. A nivel internacional 

Europa ha impulsado la investigación y el desarrollo curricular en el campo especifico de la 

estadística. Ejemplos de proyectos curriculares desarrollados por ejemplo, los del Schools 

Council Project on Statistical Education en el Reino Unido (1957-1981), este interés, sin 

embargo, no es exclusivo de esta comunidad (Batanero, 2001, pág. 3) 

 Los trabajos que nos han aportado a la construcción de esta propuesta ha tomado  lugar el  

―Proyecto de Estadística en Primaria‖. Instituto Canario de Estadística, (ISTAC), consciente de la 

importancia de los datos en la sociedad actual, y de la necesidad que tiene todo ciudadano de 

poseer una cultura estadística general, ha adquirido un compromiso con el mundo educativo, en 

esta propuesta vemos como se proyecta la enseñanza de la estadística desde los primeros grados. 

4.2. A nivel de América 

Se inscribe la enseñanza de la estadística desde el discurso epistemológico de la Sociedad 

Argentina de Educación Matemáticas  ―Ideas fundamentales de estadística en educación primaria: 

una perspectiva epistemológica‖ se interesa en caracterizar la comprensión de ideas 

fundamentales de estadística de alumnos de educación primaria, resultante de su enseñanza.‖ 

(Maldonado & Ojeda, 2015).  

En Estados Unidos, [Objeto de aprendizaje - Teaching Resource],  el Quantitative Literacy 

Project (1985-98) y Data Driven Mathematics (1996-2000). Los materiales didácticos, el 

software educativo, investigaciones, revistas, reuniones y congresos sobre la enseñanza de la 

estadística han crecido en los últimos años.  
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En armonía con el trabajo propuesto un punto de partida al considerar que es una aplicación en 

la enseñanza de la estadística en primaria y que no solo se trata de un aparte de las matemáticas 

que se enseña esporádicamente, sino un trabajo estructurado en algunos de los grados de la 

educación inicial, a lo que apunta este trabajo es a que la enseñanza de la estadística se realice a 

partir de la construcción de los conceptos  con la investigación de los estudiantes de su propio 

contexto. 

4.3. A nivel colombiano 

Se contribuye con el trabajo colaborativo dentro del aula la  ―Construcción de herramientas 

metodológicas para la enseñanza de los conceptos básicos de la estadística basados en técnicas de 

aprendizaje cooperativo y significativo‖. (Usuga, 2012, pág. 4) 

El MEN se propone  para Colombia ―La organización y clasificación de datos (de Primero a 

Quinto). Pensar con la organización y clasificación de datos (de Sexto a Undécimo). Se analizan 

situaciones en las que se realizan recolección sistemática y organizada de datos, ordenación y 

presentación de la información, gráficos y su interpretación; también se aprenden los métodos 

estadísticos de análisis, las nociones de probabilidad y de azar con las que se pueden hacer 

deducciones y estimaciones. Todo ello se hace práctico con ejemplos en situaciones reales de 

tendencias, predicciones y conjeturas‖. (MEN, 2009, pág. 19) 

4.4. A nivel de Medellín 

El trabajo realizado por Expedición Currículo  presenta a toda la comunidad educativa  una 

serie de orientaciones  para el desarrollo curricular  en las diferentes áreas del conocimiento, 

incluyendo dentro de las matemáticas los sistemas de datos, en el cual se enfoca desde el 
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aprendizaje por descubrimiento puesto que propone empezar el aprendizaje a partir de  una  

situación problema. Esta serie se llama Medellín Construye un Sueño. (MOVA, 2014) 
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5. Metodología 

 Esta propuesta se encuentra en relación con los objetivos  planteados, los cuales permiten  

entenderla  como  un trabajo de  carácter cualitativo de profundización sobre la enseñanza de la 

estadística en primaria apoyado en la exploración de los estudios cualitativos, que  aportan y 

privilegian los contextos de los estudiantes, la vida cotidiana y  el desarrollo de la comunidad que  

les rodea, es una intervención y un pensar en el propio aprendizaje del niño. 

Este es un trabajo de profundización, que indaga en el desarrollo de aptitudes que facilitan la 

solución de las diferentes problemáticas de la enseñanza de la estadística en la básica primaria, 

relaciona lo disciplinario, las prácticas pedagógicas, la investigación en el aula y se considera los 

saberes ya adquiridos, las metodologías y los constructos pedagógicos para la enseñanza de la 

estadística.  La propuesta consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos en 

especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida 

cotidiana. (definicion.de/pensamientocritico, 2014, parr 5.) 

El trabajo se enfoca en la relación con el contexto de los estudiantes y la investigación en el 

aula  para que los estudiantes  relacionen los elementos y el número estadístico en su vida y  en 

su cotidianidad con el fin de que operen y vivan desde su cultura, que desarrollen sus  ideas y den 

soluciones a los problemas que presenta su contexto.  

 El proyecto tiene un enfoque cualitativo, mediante la metodología de estudio que inspecciona 

o inquiere sobre un fenómeno actual en su entorno real, los límites entre el fenómeno y  su 

contexto son visiblemente indiscutibles, se manejan variadas fuentes de datos y puede asimilar 

tanto un caso único como múltiples casos, la recolección, análisis e interpretación de la 

indagación por los datos, se centra en comprender aspectos que son relevantes para la enseñanza 
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de la estadística en la básica primaria  y qué estrategias consideran los profesores pueden ser 

mejores para lograr los objetivos planteados en este trabajo, se piensa que la investigación por los 

estudiantes es apropiada y apostándole a los lineamientos  que obedecen al pensamiento crítico. 

…una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 

distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría (Martínez, 2006, pág. 174) 

Se realiza una encuesta estructurada a algunos de  los docentes que hacen parte del cuerpo de 

docentes de la Secretaría de Educación de Medellín, con el fin de conocer aspectos sobre la 

enseñanza de la estadística, si hay acciones de experimentación o investigación, si hay CDC, 

Conocimiento Profesional o que aspectos influyen en el buen aprendizaje de la estadística y su 

aplicabilidad. ―El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 

mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado‖ (Martínez, 2006, pág. 167) 

Esta metodología nos permite extraer algunos de los aspectos más importantes y específicos de la 

concepción de enseñanza de la estadística en básica primaria y lo que realmente se enseña; de cómo el 

contexto educativo influye en lo que debe  ilustrar y lo qué se le debe aportar a los estudiantes, cuáles son 

la metodologías pedagógicas y didactas más utilizadas y más efectivas, finalmente, cuáles son los 

elementos para las competencias que los estudiantes necesitan para determinarse en la comunidad en la 

que se desarrolla. 

Puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. 

El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la 

detección de falacias. (definicion.de/pensamientocritico, 2014, parr. 3) 

 La propuesta  se aplicará en la población estudiantil de las instituciones educativas 

Dinamarca, Pedregal y La Esperanza. Ubicadas en la comuna 5 de la ciudad de Medellín. Los 

criterios que permitirán el desarrollo de la propuesta están definidos por el trabajo desarrollado 

allí. Antes de plantear la propuesta se identifica cuál es la concepción de  los docentes de cómo y 

qué elementos en la  enseñanza de la estadística son los más significativos y le aportan al 

desarrollo de los estudiantes, a enfrentarse al mundo, a la información que este le ofrece y a tener 

un pensamiento crítico frente a los acontecimientos que les muestran los medios de información. 

Además de todo lo expuesto para conseguir que alguien se convierta en experto pensador 

crítico es importante que posea o haya adquirido una serie de habilidades fundamentales para el 

desarrollo de dicho pensamiento. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la capacidad para 

interpretar tanto ideas como situaciones o datos de diversa índole. 

(definicion.de/pensamientocritico, 2014, parr.6). 

Se aplicó la encuesta a los docentes de varias instituciones educativas de Medellín  sobre la 

concepción y las prácticas de aula que  atraviesa la enseñabilidad de la estadística; cuál es la 

didáctica propia del área, cómo se utiliza  en el desarrollo de los conocimientos, y cómo  puede 

aplicar los elementos estadísticos para la relación propia con la vida. Seguidamente se hizo el 

análisis de la información arrojada por los datos recogidos a través de la encuesta. 

El motivo de la aplicación de esta encuesta es identificar el  contraste de la información 

compilada sobre la investigación en el aula, los supuestos de los profesores sobre lo que se debe 

enseñar y lo que se plantea como las estrategias pedagógicas sobre la investigación en el aula, 

además cómo conjugar estos elementos para enriquecer el aula y las prácticas pedagógicas. 
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Sacar las conclusiones e ideas fundamentales de la investigación sobre las prácticas 

pedagógicas que se implementan en el aula como investigación  dentro de ella es viable y que son 

aportantes para que los estudiantes desarrollen las competencias para estar en un mundo lleno de 

información estadística. Martínez (2006), propone que las actividades relevantes en el proceso de 

investigación científica son:  

• La observación-descripción del fenómeno. 

• La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el 

comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, y 

• El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar su verdadera 

capacidad de explicación 

Adicional, se pretende que las personas que accedan a este documento transformen  su 

percepción de cómo las metodologías de investigación en el aula son posibles en los escolares 

para la construcción de conocimiento estadístico.  

Luego describir como algunos actores representan el Conocimiento Profesional Docente desde 

el CDC, sus contribuciones y aportes  a la labor docente en cuanto a la didáctica del contenido, 

conocimiento disciplinar y la contextualización respecto a los estudiantes. 

Por último se aplicaron algunas actividades  y se propusieron otras  que pretenden aportar a la 

investigación e experimentación desde el aula utilizando los contextos de los estudiantes y el 

insumo de sus gustos  e intereses.   
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5.1. Encuesta 

Esta encuesta se realiza para conocer las prácticas pedagógicas e identificar cuál es el 

conocimiento didáctico del contenido en enseñanza de la estadística. 

5.1.1. Información General. 

La encuesta se realizó a una muestra  de 92 docentes de  algunas instituciones Públicas de 

enseñanza en la Educación Básica Primaria, Secundaria y Media, sobre este total de docentes se 

extrae a continuación: 

Los docentes  que participaron en la encuesta son maestros que trabajan en el sector público  

con   diferentes decretos y otros que son de cargo provisional. 

 

Ilustración 6: Género 

Ilustración 7: decreto al que pertenecen los docentes 

La encuesta arroja que los hombres en la enseñanza son superados  un poco más del doble por 

las mujeres con un porcentaje  de 66%,  siendo esto corroborado por los datos de 2013 del 

DANE, cuyo porcentaje está aproximadamente en un 70% de mujeres  contra 30% de hombres. 
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Ilustración 8: edad de los docentes  

Ilustración 9: jornada laboral 

El 70% de los docentes tiene una edad  entre los 25 y los 46 años  de edad, es decir, son 

relativamente jóvenes y por tanto, les es más fácil cambiar  sus prácticas de aula,  pero les falta la 

experiencia de la labor la cual da aportes en didáctica y al CDC,  sólo un 27%  los tiene más de 

46 años, son docentes que tienen mayor experiencia y probablemente son más asertivos en sus 

prácticas pedagógicas. 
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Informe  DANE para  2013 y 2014   formación profesional de docentes colombianos 

Tabla 2: Nivel de Formación de los Docentes de Preescolar, Básica y Media 

Formación 

de los 

docentes 

Tabla  comparativo entre hombre y mujer  y último nivel educativo aprobado por el docente  2013 

Total 

Bási

ca 

prim

aria 

Bachillerato Educación superior 

Otro 
Bachillera

to 

pedagógic

o 

Normalis

ta 

superior 

Otro 

bachillerat

o 

Técnico o 

tecnológico 
Profesional Postgrado 

Maestrí

a 

Doctorad

o Pedagógic

o 
Otro 

Pedagógi

co 
Otro 

Pedagógic

o 
Otro 

Nacional 

preescolar 55.598 6 2.077 6.531 1.725 8.552 951 24.302 1.553 9.303 381 31 1 185 

Antioquia 

preescolar 

  6.109 0 143 891 168 850 79 2.944 133 849 32 12 0 8 

Nacional 

primaria 185.656 3 8.464 25.347 5.091 8.079 2.000 82.044 5.663 46.616 1.744 129 8 468 

Antioquia 

primaria  19.894 0 646 3.720 240 477 113 9.178 466 4.828 170 37 0 19 

 Nacional 

secundaria y 

media 218.864 0 1.492 3.169 1.953 6.970 3.557 111.411 19.735 64.598 4.615 441 19 904 

Antioquia 

secundaria y 

media 25.897 0 155 388 294 736 312 14.325 3.020 6.041 500 79 5 42 

Total 

Colombia 460.118 9 12.033 35.047 8.769 23.601 6.508 217.757 26.951 120.517 6.740 601 28 1.557 

Porcentaje 

Colombia   0,0 2,6 7,6 1,9 5,1 1,4 47,3 5,9 26,2 1,5 0,1 0,0 0,3 

Tabla  comparativo entre hombre y mujer  y último nivel educativo aprobado por el docente  2014 

Nivel de enseñanza Total 
Sin 

título 

Bachillerato 

Lic. 
Perito 

experto 

Tecn. 

en 

educ. 

Profesional 

Posgrado 

Pedag. Técnico Normalista 
En 

educ. 

No 

pedag. 

Etno 

educador 

Total nacional preescolar 54.195 630 2.366 1.394 6.489 24.517 2.225 4.386 1.815 9.975 269 113 

Hombres 2.670 62 314 153 321 1.010 61 148 235 311 16 33 

Mujeres 51.525 568 2.052 1.241 6.168 23.507 2.164 4.238 1.580 9.664 253 80 

Total nacional primaria 184.435 1.400 8.462 3.111 25.165 82.505 1.484 3.947 6.879 49.337 1.301 806 

Hombres 41.005 619 3.225 1.322 6.689 16.941 313 953 2.051 8.204 241 421 

Mujeres 143.430 781 5.237 1.789 18.476 65.564 1.171 2.994 4.828 41.133 1.060 385 

Total nacional secundaria 136.062 852 1.563 846 2.599 69.376 476 2.281 13.316 42.825 1.657 202 

Hombres 63.129 553 886 579 1.305 32.216 308 1.392 7.653 17.284 793 111 

Mujeres 72.933 299 677 267 1.294 37.160 168 889 5.663 25.541 864 91 

Total nacional media 55.830 265 515 212 399 24.884 122 799 7.752 19.719 1.116 24 

Hombres 29.842 169 295 157 213 13.336 90 528 4.787 9.602 630 15 

Mujeres 25.988 96 220 55 186 11.548 32 271 2.965 10.117 486 9 

Total nacional clei 27.643 233 452 172 894 16.845 87 482 2.974 5.285 165 35 

Hombres 14.512 144 243 90 398 8.790 40 284 1.844 2.581 76 14 

Mujeres 13.131 89 209 82 496 8.055 47 198 1.130 2.704 89 21 

Total nacional otros modelo 4.152 174 160 144 262 2.472 6 54 239 604 10 12 

Hombres 1.602 47 80 56 84 951 1 23 122 219 5 10 

Mujeres 2.550 127 80 88 178 1.521 5 31 117 385 5 2 

Totales 924.634 7.108 27.036 11.758 71.616 441.198 8.800 23.898 65.950 255.490 9.036 2.384 

Porcentaje 50,00 0,38 1,46 0,64 3,87 23,86 0,48 1,29 3,57 13,82 0,49 0,13 
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Fuente:www.dane.gov.co/files/investigaciones/educacion/educacion_formal/2014/Personal_docente_segun_nivel

_educativo_del_docente.xls 2015 

En los datos suministrados  por el DANE se evidencia el crecimiento leve del año 2013 a 2014  

la formación profesional y de postgrado de los docentes en Colombia, esto evidencia que algunos 

docentes han querido cambiar fortalecer su formación profesional, además se aumentó la planta 

de docentes de un año a otro. 

En cuanto al  nivel de formación de los docentes encuestados, el 30% de ellos son  

licenciados, otro 30% tiene formación de especialista y porcentaje del 25% tiene una formación 

de  magister,  pero a nivel nacional para el 2013 ni el 2% de  los  docentes tienen  una formación 

de magister en el país. 

 

Ilustración 10: Nivel de Formación de los Docentes 

Un 49% de los encuestados trabajan como docentes en el área Educación Básica Primaria y el 

porcentaje restante labora en la educación Básica secundaria y Media. 
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Ilustración 11: Distribución del Grado de Enseñanza 

El 41% de los docentes enseña todas las área del conocimiento en la  educación  básica 

primaria: un aspecto negativo de enseñar todas las áreas es la preparación de las clases, ya que es 

muy dispendioso y demanda mucho tiempo el hacerlo,  sin embargo, el aspecto positivo  es que 

el conocimiento se puede tratar de  forma general y  no  disgregado, además hay oportunidad de 

transveralizar  los contenidos de las áreas y tratar el conocimiento como un todo. Los datos 

también arrojan que el área de mayor especialización  es matemática con un porcentaje de  37%, 

las demás áreas fueron Ciencias Naturales con un 7% de participación en la  encuesta, un 4% de 

los docentes de Ciencias sociales y otras áreas con un porcentaje de 7% como física, química y 

lenguaje. 
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Ilustración 12: Distribución del área de desempeño 

El CDC enfatiza  que el docente debe ser un conocedor hábil de su materia, en relación con esta 

idea se observa que el 41% de los docentes no tienen un área desarrollo de su profesión de 

conocimientos específicos o son muy pocos: se puede decir que son los docentes que se 

desenvuelven en primaria, pues, a ellos les corresponde tratar con las diferentes áreas  en este 

nivel. Este es un  factor que se puede explotar en la transversalización del currículo,  así como el 

dato referido al área de matemáticas, con 37%,  lo que muestra que los docentes de matemáticas 

pueden tener un posible  conocimiento  más profundo  de estadística  

 

Ilustración 13: Años de experiencia docente en las I.E. públicas de Medellín. 
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Los docentes de primaria en su formación como licenciados o normalistas tienen que ser 

formados en profundidad en el conocimiento de la disciplina y de su didáctica, conocer que las 

estadística no nació de las matemáticas (Correa J. C., 2014) sino de las ciencias del estado o la 

sociedad. 

En relación con la experiencia  de los  docentes en el sector, se observa que un 60% tienen una 

experiencia superior a los diez años, también se puede afirmar que la mayoría de ellos tiene una 

experiencia significativa en la enseñanza. 

5.1.2. Conocimiento de la estadística y su didáctica. 

 

  

 

Para un conocimiento profesionalizado del docente, se  necesita tener un conocimiento alto en 

la estadística, sin embargo, sólo un 16%  cumple con este requisito; el 64% de los docentes tiene 

un conocimiento medio de los elementos de la estadística y un grupo de 18% tiene un 
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Ilustración 14: Porcentaje de los Conocimientos de los Elementos  de la 
Estadística 
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conocimiento mínimo, por tanto, si el 82% de los docentes que están involucrados con la 

enseñanza de la estadística de alguna manera  no tienen las condiciones necesarias para ser 

idóneos desde la perspectiva del CDC, se necesita que se forme a los docente novatos y expertos 

en la disciplina. 

También es relevante que sólo 

8% tienen un alto conocimiento 

de la didáctica de la estadística, 

esto implica que los docentes  no 

tiene un conocimiento 

profesionalizado de la estadística 

ya  que el  62% de los docentes  

tienen un conocimiento  medio de la didáctica de la estadística y   un 26% tiene un conocimiento 

bajo, se permite afirmar que los docente no son formados en la didáctica específica de la 

disciplina y por ende los elementos  didácticos que se llevan a  el aula no son los más efectivos en 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Conocimiento didáctico estadístico 
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5.1.3. Criterios, apreciaciones e ideas  de la estadística  y su enseñanza 

  En la gráfica se evidencia  que 

9 de cada 10 docentes expresan que la 

estadística es útil  y un 10% que la 

estadística es medianamente útil  y 

sólo un 1% considera que la 

estadística representa poca utilidad 

para los estudiantes. No obstante es 

contradictorio que a pesar de que la mayoría de los docentes creen que la estadística es  útil para 

los estudiantes, una cifra casi igual de alta de docentes, como es  un 85% la aplique poco o 

medianamente en las clases. 

El 41%  de los docentes considera 

que la falta de aprendizaje eficaz de la 

estadística  se debe que no hay 

capacitación, pero el 80% de ellos 

dice tener un conocimiento alto o 

medio de la estadística, de lo que 

podemos concluir que el 

conocimiento de  los  elementos 

estadísticos es poco para algunos de 

los docentes. Un  28% considera que un bajo conocimiento se debe a la falta de planeación para 

la aplicabilidad de la estadística, un 17%, le adjudica esta falencia que el tiempo  no facilita la 

Ilustración 16: Concepción de la utilidad de la estadística. 

Ilustración 17: Factores que inciden en el no aprendizaje de la 

estadística 
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aplicabilidad de los conceptos para el aprendizaje y sólo el 13% de los docentes expresan que un 

factor que impide el aprendizaje de los estudiantes es  por la apatía de estos. Otros factores que 

pueden influir según los docentes son: currículo muy extenso, disciplina en el aula, enseñanza 

tradicionalista, poca importancia en el currículo, no hay currículo  específico para estadística, 

además no se ve estructurada desde preescolar, hay poca aplicación de los ejemplos específicos 

del área, y falta de horas semanales  para la aplicación y muchos alumnos con NEE en el aula. 

 

Ilustración 18: Percepción de los docentes en cuanto al mejoramiento de los estudiantes 

Un 44%  de los docentes piensa que los  procesos estadísticos permiten que los estudiantes  

relacionen conocimientos; un 28%, como lo es estudiantes  perciben el mundo permitiendo 

mayor comprensión; un 13%, en el rendimiento académico y con un 8% los estudian han 

mejorado en la comprensión del área y otro 7% considera que los  estudiantes  mejoran en la 

aplicabilidad y la habilidad numérica. 
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Es  paradójico que el 13%  de los docentes consideren que  sus prácticas pedagógicas 

responden a una enseñanza efectiva; un 63% de los docentes considera que  su enseñanza es casi 

siempre efectiva, mientras  que un 20% considera que su enseñanza algunas veces o nunca es 

efectiva. Los docentes responsabilizaran a este fenómeno con las siguientes preguntas, ¿Qué es la 

metodología? ¿Qué es el medio? ¿Son los estudiantes? ¿La planeación? ¿El tiempo? ¿La 

capacitación?, según lo que se ha contestado  se debe a dos de esos factores: la planeación y la 

capacitación; se ha pensado que la estadística ha influenciado en la vida de los estudiantes, se 

podría decir que si el conocimiento disciplinar  fuera más fuerte en los docentes, el aula  sentirá 

alguna transformación y sí se llevaran las clases planeadas, es seguro que nuestros estudiantes 

serían más competentes. 

13,0 

63,0 
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Realiza una enseñanza eficaz. 

Ilustración 19: Opinión acerca de la enseñanza  del docente y su eficacia 
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El 46% de los docentes consideran que la estadística le aporta a los estudiantes en los procesos 

académicos y  de información, el 27% en el proceso de crecimiento  personal  y el 20% en el 

entendimiento del mundo. 

La gran mayoría de los docentes reconocen 

que la investigación como metodología en el 

aula tiene utilidad, sin embargo, también es 

cierto que la gran mayoría de ellos no 

realizan procesos de investigación dirigidas 

desde sus clases. 
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Ilustración 21: Porcentaje de utilidad de la investigación en el 

aula 

Ilustración 20: porcentajes de opinión de los docentes en el 

mejoramiento de diferentes  ámbitos de los estudiantes 
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5.1.4. Acciones de los docentes relacionadas con enseñanza de la estadística. 

 

 

Alrededor de un 61% de los docentes  usa en el desarrollo del proceso de aprendizaje de la 

estadística aunque no tengan  su mayoría un conocimiento vasto acerca de esta disciplina, esto 

lleva a que tomen sólo las directrices de los  textos escolares, sin apropiación de los medios que 

permite la estadística. 

El 30% de los docentes  enseña  o tiene actividades relacionadas con  estadística durante una 

hora semanal. Se supone que es política de las instituciones dedicar este tiempo;  un poco menos 

del 50% de los docentes dedican más de 2 horas a  enseñar estadística o actividades relacionadas 

con esta, entre ellos hay docentes que dedican  5 horas a esta actividad. De ello se puede concluir 

que estos docentes se dedican se dedican exclusivamente a enseñar estadística. El tiempo  que no 

se dedica a la enseñanza de la estadística o realizar actividades relacionadas con esta  por algunos 

docentes  con  un  26%  por razones como falta de tiempo, planeación o conocimiento. 
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Ilustración 22: Porcentaje de utilización de la estadística en el 

desarrollo de la profesionalización docente 
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No se puede aplicar lo que no se conoce, probablemente  no se aplique por el desconocimiento 

de los conceptos de la estadística y las herramientas en relación con las  diferentes áreas. 

Alrededor de un 50% de los docentes 

encuestados realizan transversalización de 

otras disciplinas para  enseñar estadística,  los 

elementos  de otras áreas del conocimiento son 

utilizados para ser explicados o explicar los 

elementos estadísticos, por ello es de gran 

importancia que los docentes no conciban y 

enseñen el conocimiento parcializado. En primaria hay que recorrer los dos caminos: comprender 

lo general  para llegar a el particular y el viceversa, la aplicación no formal sino intuitivo y de las 

experiencias del pensamiento inductivo y deductivo. 
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Alrededor de un 50%  de docentes 

encuestados siempre o casi siempre 

planea  sus clases con relación a las 

herramientas de la estadística en 

contradicción con lo que ya se dijo 

que hay falencia en la capacitación, el 

conocimiento y la falta de planeación 

por ellos. 

 

 

Ilustración 26: porcentaje de identificación de elementos cotidianos para la enseñanza de la estadística 
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Ilustración 27: porcentaje de utilización de la investigación y el contexto de los estudiantes 

Los maestros en un 52% utiliza siempre o casi siempre la investigación y el contexto de los 

estudiantes, el 72% de ellos identifica y clasifica los elementos cotidianos para la enseñanza  y 

aplicabilidad de la estadística. Esto implica que hay contextualización de la enseñanza de los 

docentes que tratan de traer elementos del diario vivir para su aplicación en clase, experimentar 

desde el contexto próximo da una carga afectiva importante a la construcción del conocimiento. 

En un porcentaje de un 54%  de 

los docentes  utiliza los elementos de 

otras áreas en función de la 

estadística ya sea para explicar 

conceptos de esta o para explicar 

fenómenos de otras. 
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Ilustración 28: porcentaje de identificación y clasificación de elementos 

de otras áreas del conocimiento 
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Ilustración 29: porcentaje de profesores que cumplen con el programa curricular de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 77%  de los docentes siempre o casi siempre cumple con el programa 

curricular de la institución, pero el 61% realiza cambios curriculares de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, esto  quiere decir que la mayoría de los docentes realiza 

reinterpretación del currículo para que los niños tengan un aprendizaje eficaz. 
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Ilustración 30: porcentaje de docentes que realizan cambio curriculares  

de acuerdo al contexto de los estudiantes 
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Al alrededor  de 59% de los 

docentes usa siempre o casi siempre  

diferentes estrategias en función de 

la enseñanza de la estadística. 

 

 

 

Ilustración 32: estrategias utilizadas en clase 

El 61% de los maestros utiliza la estadística en el desarrollo de su profesión, es decir, más de 

la mitad de los docentes le encuentran aplicabilidad en enseñanza, sea de su área o de  otras 

facetas de la vida utilizando diferentes estrategias metodológicas: 43% de docentes realizan 

experiencias o experimentos,  un 22% permite que los estudiantes hallen el concepto y el 38% 

explica el concepto o  lleva guías, otros utilizan uso de tics y proyectos. 
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Ilustración 31: porcentaje de utilización de estrategias didácticas 
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Sí en las clases se utilizarían estos recursos 

serían fuertemente enriquecidas, sin embargo  

los docentes se enfocan más en utilizar la 

organización de los datos para acercarse a  los 

concepto estadísticos: un   31% usando tablas,  

22% usando figuras, 19% material concreto y 

un 28% entre aplicaciones web y videos, otros  

pocos utilizan encuestas. 

 

 

Esta información de la planeación, diseño y aplicación de experimentos no concuerda con los 

datos arrojados sobre el porcentaje de la falta de planeación,  y por ende, afecta en el aprendizaje 

eficaz de la estadística. De acuerdo a las respuestas de los docentes alrededor de un 41% planea, 

diseña y aplica experimentos relacionados con la enseñanza de la estadística. 
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Desde el CDC, se entiende que una 

parte fundamental es el conocimiento de 

la disciplina y cómo esta es transmitida 

a los estudiantes como conocimiento 

profesionalizado, pero sólo un 30% de 

los docentes encuestados ha participado 

siempre o casi siempre en el  trabajo de 

campo en técnicas de recolección de  

información,  y porcentaje importante de 

66% algunas veces o nunca lo ha hecho. 

 

Muy pocos docentes realizan 

proceso de investigación como 

motor de conocimiento dentro de 

las aulas, sabiendo que ellos 

consideran que la investigación es 

favorable en desarrollo de las 

prácticas pedagógicas. 
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Ilustración 35: porcentaje de docentes que aplican técnicas de 

recolección de datos 
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5.1.5. Políticas institucionales. 

 

Ilustración 37: porcentaje instituciones en relación con la investigación y experimentación 

Ilustración 38: porcentaje de plan curricular en estadística 

Las instituciones educativas tienen su responsabilidad en el desarrollo del pensamiento 

estadístico e investigativo de sus estudiantes, más aún cuando  la importancia de la 

experimentación y la investigación en el aula  junto con el desarrollo estadístico que tiene la 

humanidad,  se hace necesario  que cada  institución  tome la iniciativa en la implementación de 

estrategia metodológica investigativa y de  la enseñanza de la estadística. 

5.2. Enseñanza de la estadística 

Los docentes para ser cada día mejores deben  adquirir nuevos conocimientos y pulir los 

conceptos  de enseñanza y de enseñabilidad de la estadística, con el propósito  de que cada vez 

sean maestros expertos en su saber, es su didáctica  y en el conocimiento contextual de los 

estudiantes. Conocer la disciplina no es suficiente para garantizar el aprendizaje, lo  que se 

necesita es que ese aprendizaje sea trasformado para que sea transmitido con estructuras 

didácticas, de tal manera que sea aprehensible y comprensible (Shulman L. S., 2005), esta es la 
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verdadera labor del docente: comprender bien su disciplina y llevarla a las aulas de forma que sea 

aprendida por otros. 

Según Bolívar (2005), uno de los aspectos primordiales para la enseñanza de la estadística 

en primaria es que el docente conozca a profundidad el área  para que así se cumpla el propósito 

de aprendizaje. El no tener un pleno conocimiento, lleva a obstruir el desarrollo de capacidades 

en los estudiantes, es por esto que debe ser una característica de todo docente, pero en la realidad 

muchos de los docentes de primaria no conocen la disciplina y  su enseñanza se enfoca sólo en lo 

que los textos escolares dicen  acerca de cómo se debe enseñar a la estadística en la escuela. 

Los nuevos currículos de educación primaria y secundaria incluyen en forma generalizada 

recomendaciones sobre la enseñanza de la estadística. Sin embargo, en la práctica son todavía pocos 

los profesores que incluyen este tema y en otros casos se trata muy brevemente o en forma 

excesivamente formalizada. (Batanero, 2001, pág. 6) 

Otro aspecto es la comprensión de la enseñabilidad de la materia según Goded (1996), en otras 

palabras, es preguntarse  cuál es la didáctica específica de los temas que se puedan desarrollar en 

primaria, es decir, las diferentes representaciones, experiencias, experimentos o proyectos de aula 

que enriquecen el tratamiento estadístico dentro del aula de clases. 

Con estos aspectos formamos el conocimiento profesional del docente, conocimiento de 

materia y conocimiento de su enseñabilidad, se pretende que la clase se llene de una metodología 

diferente, no de fórmulas que no tienen sentido en el proceso de enseñanza aprendizaje o 

conocimiento estructural formal, por el contrario, el aula se debe  convertir en el lugar donde se 

debe aprender haciendo y jugando (Correa J. C., 2014). Allí en la formación básica no se forman 

matemáticos o estadísticos, mas bien se forman personas que aprecien el conocimiento, no 
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desdibujando el constructo teórico ni conceptual de la disciplina, que luego por elección del 

estudiante podrá hacer. 

Sin embargo, es suficiente  que el docente tenga conocimiento profesional en relación con la 

disciplina y la manera de enseñarla, también debe conocer a los estudiantes, las diferentes 

maneras de aprender, cómo utilizar su entorno interno y externo, qué relaciones con las diferentes 

áreas generan  inquietudes, preguntas, gustos que tienen  los estudiantes; y cuál es la evolución 

del conocimiento que tienen, todo esto es para el docente un insumo esencial en su profesión. 

Ninguno de los aspectos anteriores están separados o se verán por separados en el aula; son 

una confluencia de factores; pero si están en armonía, las clases serán un éxito, una sinfonía 

magnifica que dará las notas especiales en el aprendizaje de los educandos. 

La investigación es la  herramienta que por excelencia utiliza los elementos estadísticos para 

elaborar  estrategias de recolección de datos, organización, análisis  y transmisión de hallazgos 

ante una situación que se desea conocer. Es así que se desea que los estudiantes desde las 

directrices del docente realice investigación a partir de  los propios intereses o situaciones que el 

docente plantee en clase, donde el estudiante construirá su conocimiento con una participación 

activa, de modo que no sea sólo un receptor de información en una clase magistral, es donde el 

constructo del conocimiento se hace por descubrimiento. 

El conocimiento que debe adquirir un estudiante  debe potenciar y llevarlo a ser capaz  de 

aceptar o denegar críticamente la información que llegue a sus manos,  de resolver problemas 

reales  y de comunicar los hallazgos de acuerdo a su nivel, (Correa J. C., 2014). La realización de 

experiencias, experimentos o investigación dentro o fuera del aula, siguiendo el proceso 

metodológico de la formulación de la pregunta hasta la presentación de información  de los 
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resultados finales, es lo que todo niño debe de hacer en cada grado de escolaridad. Este proceso 

los ayuda a comprender, entender y aprender no solamente de la temática tratada sino de la propia 

estadística.  

Una de las falencias que no permite un aprendizaje eficaz es el gran contenido que se pretende 

impartir en la educación básica para cumplir con el currículo,  es el listados de temas y cuestiones 

que no permiten la profundización en el aprendizaje y por tanto, el conocimiento no queda 

incorporado, no hay un aprendizaje eficaz y obviamente, no hay despliegue de  habilidades 

básicas para desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes. 

La mayoría de los docentes recién graduados no conocen la cantidad y la organización  del 

conocimiento impartido en la escuela, (González, 2008), la calidad de enseñanza depende de este 

conocimiento y de la suma de las múltiples estrategias  que se va adquiriendo con la experiencia 

pedagógica del saber enseñando, del qué y por qué enseñarlo, aun así, pensar en la forma de 

enseñar es validado, reformado o transformado, sabiendo siempre que habrá una mejor manera de 

enseñar, cuando el docente investiga su práctica de aula. 

La Gestión de aula para la clase de estadística está compuesta de la planeación de clase, los 

materiales a utilizar y cuánto tiempo ha determinado para cada clase. Se supone que el  

conocimiento base está creciendo, hay diversas formas de hacer trasposición didáctica entre el 

conocimiento y cómo llevarlo a clase; sin embargo, hay que identificar cuáles de esas formas son 

las más efectivas, las más adecuadas para niños de ciertas características, a los cuales los 

profesores se  ven enfrentados (Shulman L. S., 2005). El maestro debe ser formado en esto, 

además debe haber lugares virtuales o físicos donde se aproveche esas diferentes experiencias 
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pedagógicas, ya que han sido probadas y validadas, y si no existen crearlos, con accesibilidad  

para todos los docentes. 

Un error en la enseñanza de la estadística  y de gran influencia en el aprendizaje, es pretender 

enseñar a los estudiantes conceptos de estadística,  sin tener en cuenta los conceptos intuitivos y  

además tratando de formar una estructura del pensamiento estadístico sin realizar correcciones ni 

intervenciones a la construcción  de estos  conceptos (Meletiou, 2000). Queda al docente la labor 

más importante y nada fácil, de realizar los ajustes, complementos y adaptaciones que precisan o 

demandan los diferentes estudiantes y sus necesidades de aprendizaje, para lo cual se requiere 

criterio profesional según Duque (2015). La instrucción  tradicional no permite  conseguir una 

relación entre la intuición en los aprendices y una claridad de la teoría expuesta de la estadística, 

y por tanto, no puede ser aplicado a la vida real. 

Como la formación de los docentes a nivel de la educación base de primaria no es  una 

formación específica en las disciplinas que imparte, esto se convierte en una falencia  que tiene 

en sí la educación, ya que los docentes pueden generar  errores conceptuales y a la vez  

comunicarlo en la escuela; por ello se habla de una formación in situ para capacitar a los docentes 

en las técnicas (Duque, 2015). Al maestro se le prepara  en su disciplina con los conocimientos de 

esta, pero no con la forma más efectiva para la enseñanza, de cual forma es más efectiva de 

aprendizaje para los estudiantes, cuál es la didáctica de esta disciplina y cuál es el de propio 

contenido que se desea enseñar,. 

―Se puede observar que en maestros en servicio de escuela básica primaria, es necesario 

reforzar o mejorar conocimiento disciplinares (…) ya que la mayoría no recibieron en su 

formación inicial conocimientos sólidos sobre las diferentes disciplinas que enseñan, 

particularmente sobre los hechos de la ciencia y la forma en que estos se relacionan para generar 
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explicaciones científicas. Al ayudarlos a desarrollar su conocimiento disciplinarse puede 

contribuir al desarrollo de un conocimiento pedagógico (…)  y didáctico más completo y a una 

práctica más coherente. (Programa Pequeños Cientificos, 2015) 

Cómo tiene que trabajar un docente para enseñar distinto, efectivo y mejor: debe conocer  de 

la sicología, cómo aprenden los estudiantes, cuáles son los aprendizajes centrales, cómo van a 

aprender antes,  durante  y  después  de ser tratados los conceptos, qué ideas son las  más 

centrales y qué de esos temas  son los que más dan dificultad en la  comprensión y aplicación. El 

docente logra esto cuando busca las maneras de enseñar que estén más avaladas sobre el 

contenido específico de la disciplina. 

¿Cómo diseñar situaciones controladas de exploración y cómo enseñar o diseñar a planificar 

elementos válidos para resolver una pregunta? 

A las  escuelas llegan material educativo, este uno  de los grandes aportes de los programas y 

propuestas educativas que se llevan  al interior del aula, es un recurso que los docentes puedan 

aplicar efectivamente en el aula, con el propósito de que el aprendizaje de los niños sea eficaz, 

para ellos se requiere de recursos curriculares y didácticos que operen como referente y 

―modelen‖ el cambio esperado (Instituo Internacional de Planeamiento de la Educación 

IIPEUnesco, 2010). 

5.3. La enseñanza  tratada científicamente 

El manejo de ideas dentro del aula es poco visto en clase de acuerdo a Shulman (2001), los 

docentes enfocan su desarrollo de la práctica sólo en el contenido. Cada uno tiene su forma de 

enseñar, lo cual puede ser positivo si el docente tiene habilidades para la enseñanza, sin embargo, 
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esta enseñanza no se basa en aspectos científicos, convalidados y validados por  profesionales 

que dan fundamentos a esta práctica, esto se hace de manera individual y empírica: 

Representa la mezcla entre materia y pedagogía por la que se llega a una comprensión de cómo 

determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos intereses 

y capacidades de los alumnos, y se exponen para su enseñanza. (Shulman L. S., 2001, pág. 175).   

La base de conocimientos es el conocimiento de los contenidos: el saber, la comprensión, las 

habilidades y las disposiciones que deben adquirir los escolares.‖ (Shulman L. S., 2001, pág. 175)  

El docente, como profesional que hace parte de una comunidad académica, debe comprender 

cómo está organizada la materia en su estructura y cómo es la organización conceptual. 

     Con el objeto de promover los objetivos de la escolarización organizada se crean materiales y 

estructuras para la enseñanza y el aprendizaje. Entre ellos se incluyen currículos con sus esferas 

de acción y sus secuencias; test y materiales para su aplicación; instituciones con sus jerarquías, 

sus sistemas explícitos e implícitos de reglas y funciones; organizaciones gremiales de maestros 

con sus funciones de negociación, cambio social y protección mutua; entidades gubernamentales 

desde el nivel distrital hasta los niveles de estado y municipio; y mecanismos generales de 

gestión y financiamiento. 

Los comportamientos de los docentes  son los que suscitan  en los estudiantes un buen 

rendimiento académico con sus estrategias y metodologías en el aula. La Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín con la maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 

debe focalizar todas esas estrategias exitosas al interior del aula, que en los proyectos de los 

estudiantes que en la maestría se formulan, como un conocimiento científico, que a medida que 

se implementa y se depura,  se es más efectivo; como los médicos basan sus decisiones en las 

formulaciones científicas, en medicina los medicamentos y procedimientos, sirve como una 
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fuente científica, para mejorar tratamientos, así  para la enseñanza de las diferentes disciplinas 

que se abarcan allí:  la universidad puede y debe realizar el diseño metodológico para que todos 

los proyectos sean fortalecidos como buenas y exitosas prácticas, (Shulman L. S., 2001) y se 

fundamenten principios prácticos científicos de la enseñanza. 

 Según Shulman (2001), la práctica adquiere sabiduría: los docentes por su situación de 

enseñabilidad de las diferentes asignaturas forman una capacidad y fortaleza acerca de cómo 

elaborar conocimientos y aprendizajes en los niños, pero vemos que no es suficiente para que ese 

aprendizaje sea óptimo y eficaz; el docente que tiene sabiduría pedagógica, es aquel cuyas 

prácticas de aula son efectivas en los aprendizajes de los estudiantes, aunque las investigaciones 

sobre los estándares de la enseñanza para un aprendizaje eficaz es una de las investigaciones  

menos documentadas. 

La dificultad es que las prácticas con mayor éxito,  no son documentadas y no están al servicio 

de los docentes nuevos y futuros, para que retomen y posiblemente transformen, a medida que la 

investigación de la enseñabilidad de ese elemento de la asignatura sea  validado científicamente, 

así no permitirán que estas buenas prácticas se pierdan a diferencia de las otras disciplinas que 

conservan para la posteridad sus obras maestras, no así, la enseñabilidad exitosa de los 

contenidos de una materia. 

Es necesario que la clase sea planeada, desarrollada, implementada y evaluada; que la 

formación de los estudiantes sea desde la experiencia, para  que el currículo que el profesor 

quiere tratar sea el currículo aprendido y  recordado a largo plazo; porque hay un gran abismo 

entre el currículo planeado, el expuesto en clase, el entendido por el estudiante y el que  ha 

aprendido. 
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La planeación bien ejecutada  tiene el propósito de hacer el efecto integrador de las materias,  

hace que el estudiante no aprenda de forma separada los conocimientos, sino el acercamiento al 

mundo real; proyecta  en los estudiantes una percepción del mundo más acorde a este, que le 

permita abarcar problemas cotidianos, preguntas, intereses, experiencias, experimentos, proyectos 

de aula o investigaciones propuestos por el docente; genera en el estudiante una disposición en 

clase diferente hacia el aprendizaje, un aprendizaje haciendo, basado en la construcción de su 

propio conocimiento. (Correa J. , 2014). La importancia de conocer qué hacen los estudiantes y 

por qué lo hacen, (González, 2008) como un punto de partida para realizar prácticas relacionadas 

con el aprendizaje de los estudiantes  donde se involucren sus propias situaciones, su contexto, 

esto da como resultado o deriva en una manera  más efectiva para generar en ellos interés. 

El objetivo de aprendizaje se puede lograr cuando el estudiante abandona su posición o papel 

de oyente y se vuelve partícipe activo a través de preguntas y trabajo con sus compañeros, 

mediante la realización de pequeños cambios progresivos podrían conseguir beneficios 

significativos no solo para los mismos estudiantes sino para toda la comunidad educativa,  

…miramos la cara de los niños y les ayudamos a desarrollar su proyecto vital, a descubrir sus 

talentos, a encontrar sentido a lo que hacen, a lo que quieren conseguir, a saber interpretar, a 

reflexionar, a cuestionar. Junto con la familia e internet, intentamos construir personas. Los 

jesuitas cambian la forma de organizar sus clases: eliminan asignaturas y exámenes. Noticias de 

Sociedad  (El Confidencial, 2015). 

   Lo importante es que el niño aprenda y que ese conocimiento lo pueda relacionar con la vida y 

con su contexto, o sacar del contexto su conocimiento y relacionarlo con  las demás disciplinas 

del currículo. Los proyectos de aula son un apoyo importante para desarrollar la investigación y 
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el interés en el estudiante, pero lo podemos realizar  poco a poco, cambios pequeños desde ahora, 

significarán grandes resultados a la postre para los alumnos. 

El uso de material concreto, la representación gráfica y el análisis del número estadístico en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística, posibilita que los estudiantes 

construyan de forma significativa el conocimiento.  Por lo anterior, el docente debe plantear 

situaciones que permitan un acercamiento a las medidas estadísticas, utilizando diferentes 

contextos y materiales didácticos. 

Hacer un rastreo de las habilidades y sus respectivas competencias que desarrolla el 

pensamiento estadístico, ciertamente, aprender las normas y formas de una disciplina es parte del 

aprendizaje de ésta, ―los estudios de la capacidad de los estudiantes para utilizar información 

pertinente incluso de una lección reciente en la que hubo aciertos son notoriamente 

decepcionantes. La transferencia se ve inhibida cuando los estudiantes aprenden de memoria y se 

someten a rutinas mecánicas para resolver problemas sin pensar.‖ (Shepard, 2006, pág. 26) 

 Pero si algo puede hacer de los docentes una profesión en sentido estricto, es lo que hemos 

denominado conocimiento profesional, esa capacidad diagnóstica de encontrar las formas de 

aprendizaje y de enseñanza adecuadas para diferentes problemas e individuos. ¿De dónde vienen 

los diferentes problemas? De la variación y diversidad de los objetivos de la educación. ¿Y los 

diferentes individuos? De la creciente diversidad social y del acceso de nuevos grupos a los 

distintos niveles y ramas escolares. (Instituo Internacional de Planeamiento de la Educación 

IIPEUnesco, 2010, pág. 13) 

 Según Duque (2015), para lograr mejorar los aprendizajes efectivos en los estudiantes es 

necesario transformar las aulas y las prácticas  para que  todo aquellos que hace el profesor y sus 
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estudiantes en el salón de clases y fuera de él se conviertan en evento potencializador del mismo. 

Para Duque (2015) los cambios en las prácticas de aula implican cuatro condiciones, a saber: 

Desde esta perspectiva, todo docente que enseña una disciplina debe: 

1) Comprender los contenidos que enseña, no sólo desde una perspectiva general, sino también 

desde la perspectiva de lo que supone su enseñanza. 

2) Ser competente en aplicar estrategias efectivas para enseñar esos contenidos específicos. 

3) Desde una óptica curricular conocer cuáles son los aprendizajes que se requieren en la disciplina 

y por qué y cómo se encadenan verticalmente y horizontalmente con otras disciplinas. 

4) Conocer el origen y tratamiento de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en el 

aprendizaje de contenidos específicos. 

Hay poca cultura de investigación en el aula, no se encuentra  que esta sea un eje transversal 

en la escuela, donde intervienen varias concepciones,  los docentes quienes intervienen en los 

procesos de investigación para que el estudiante sea un investigador autónomo, pero son los 

docentes quienes deben tener los procesos claros para que en los niños y jóvenes participen en 

procesos de investigación y no en la transmisión de conocimientos. 

Para que los docentes sean eficaces en reforzar el aprendizaje de los estudiantes, deben 

comprobar constantemente la comprensión que éstos vayan logrando. Por otra parte, tienen que 

darles a conocer la importancia de que ellos mismos asuman la responsabilidad de reflexionar y 

supervisar su propio progreso en el aprendizaje. (Shepard, 2006, pág. 17). 

Seleccionar las herramientas más efectivas ―Un modelo sociocultural del aprendizaje‖ surge 

de un renovado interés en el trabajo de Vigosky, (Baquero, 1997) y otros psicólogos rusos. Se 

ocupan de la naturaleza social del aprendizaje y en la idea de que la competencia y la identidad 

de quienes aprenden se desarrollan por medio de una participación mediada socialmente, en una 

actividad práctica llena de significado. 
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• ¿Adónde tratas de ir? 

• ¿Dónde estás ahora? 

• ¿Cómo puedes llegar ahí? 

 De igual manera, en clases de investigación en Ciencias (Hogan y Pressley, 1997), los 

estudiantes aprenden a dar evidencias que sustenten una posición y también a criticar las 

conclusiones sin fundamento de sus compañeros de clase: una forma valiosa de retroalimentación. 

(Shepard, 2006, pág. 20). 

El uso de los conocimientos científicos posibilita el razonamiento del cómo funcionan las 

cosas y de la posibilidad de expresión a partir del procesos investigativos realizados desde el aula 

con la colaboración de sus pares y la guianza de los docentes. 

5.4. La construcción de concepciones en y fuera de la escuela  

No se descarta el constructo que realizan los estudiantes de la estadística fuera del aula con la 

cantidad de información que le llega de todos los medios de comunicación, como ya se mencionó 

antes, esas concepciones pueden ser transicionales o concepciones erróneas o equivocas, 

(Meletiou, 2000, pág. 5),  pues, el ser humano siempre está en búsqueda de significación, pero sin 

instrucción se convierte en un posible error.  La escuela tiene la obligación de corregirlo, como 

cuando una palabra ronda en el medio con  escritura incorrecta, desde el aula se debe realizar la 

corrección, de igual manera la escuela debe capacitar a sus alumnos en los posibles errores de 

esta  información estadística que aparece en los medios de comunicación, informes falseados, 

desinformadores o incorrectos. 

Los conocimientos de los estudiantes son escasos para la interpretación de la vida y toda la 

información que permea a los estudiantes relacionadas con la cantidad y los números estadísticos, 

quedan sin una buena interpretación y análisis, los estudiantes no son los suficientemente 
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analíticos de la información dada por los medios diferentes de comunicación. (Meletiou, 2000, 

pág. 14). 

Además, en la solución de los problemas propuestos o situaciones problemas cuando no son 

tipo, o sea, cuando no son sólo ejercitación, muy pocos de los estudiantes que saben resolverlo. 

Esto se debe a que las tareas propuestas por los docentes en estadística difieren mucho de lo que 

los estudiantes viven y ven en la realidad; las tareas propuestas por algunos de los docentes son 

muy típicas, se centran sólo en el contenido pero no son eficaces para que los estudiantes 

interpreten la realidad. Los estudiantes necesitan tener experiencias propias de investigación para 

clarificar y entender el comportamiento de los datos de una población. 

Las ideas erróneas relacionadas con las medidas de tendencia central, enseñan que un conjunto 

de datos tiene variabilidad  y que hay condiciones que alteran la centralidad de los datos, 

igualmente en los  análisis de  resultados se evidencia que los docentes analizan   solamente un 

número, y no el número estadístico, poco es el análisis en ese contexto, ya que muchos de los 

docentes no tiene un buen manejo de los elementos de la estadística. De acuerdo con Meletiou 

(2000) una de las causas de los resultados poco favorables de los estudiantes es el error 

conceptual de los elementos de estadística y que está directamente relacionado al carácter de las 

ideas de los estudiantes en la aplicación de los conceptos a la cotidianidad, en la mayoría de los 

casos no hay relación directa entre el aprendizaje y la cotidianidad. 

 Los estudiantes usan su conocimiento para resolver problemas que aún no  han  entendido e 

incorporado a las concepciones estadísticas apropiadas; ellos usan su pensamiento abstracto algo 

intuitivo para desenvolverse en la vida real (Meletiou, 2000), para desglosar la información que 

llega desde los diferentes medios de comunicación,  y aún dan un adecuado desarrollo a las 

diferentes pruebas. Por  su experiencia, el estudiante ha logrado crear una concepción, tal vez, un 
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poco errónea pero, lo lleva a analizar las diferentes posibilidades; la intervención del docente le 

puede dar sentido a este entendimiento y corrección a esa concepción intuitiva de los elementos 

de la estadística que se encuentran inmersos en la cotidianidad y que subyace al entendimiento. 

La intuición en los estudiantes tiene un efecto que perdura toda su vida, y esta puede potenciar 

o retrasar la conceptualización de los elementos estadísticos numéricos o abstractos; pero, hay 

que pulirla a través del aula y de la investigación del propio contexto, o ya sea con  la didáctica 

de la estadística, del análisis de la información presentada por los diferentes medios; se beneficia 

a los estudiantes para llegar de los conceptos intuitivos y desordenados a un concepto abstracto, 

ordenado y configurado, (Meletiou, 2000) y potenciar la dinámica entre la relación de la intuición 

y la teoría. 

5.5. El currículo de la escuela 

En algunas de las escuelas se carece de un currículo que desarrolle  la concepción de los 

estudiantes de la estadística,   menos aún el desarrollo investigativo en el aula,  por esto es deber 

y a la vez creación de la escuela desarrollar un currículo que aporte a los estudiantes esa habilidad 

de investigación (Meletiou, 2000). 

Desarrollar en la escuela la intuición en la base de la educación y en la secundaria fortalecer 

más este pensamiento intuitivo para la interpretación estadística, así, llevar al desarrollo de  un 

pensamiento lógico más formal, sin llegar a los extremos de la formalidad matemática, ya que 

estos extremos son más dañinos que beneficiosos para la apreciación de los procesos estadísticos 

y la formación de los estudiantes. 
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Otro factor es cómo puede un medio de comunicación dar una información de importancia  a 

una cantidad de ciudadanos que  no conocen los elementos mínimos para saber o entender que le 

están informando; la escuela debe preparar a los niños para que tengan elementos mínimos para 

el análisis estadístico de la información. La enseñanza de la escuela no debería ser tan 

tradicionalista sino más científica, no obstante, la escuela prepara en los conocimientos básicos 

en lenguaje y matemáticas a los niños para que sean ciudadanos informados del futuro; para que 

esta educación sea más avanzada se necesita un conocimiento preciso  y transversalizado, caso  

de la estadística,  según Cassany (2006) disciplina que se puede utilizar en el aprendizaje para 

que los discursos tengan fidelidad de ciencia y además sean comprensibles, accesibles y 

aplicables. 

En educación es difícil que los cambios se den en poco tiempo, pero desde propuestas como 

estas, al menos se piensa y desea un cambio; se busca que la escuela tenga discursos más 

especializados y que adquiera una competencia para  entender las propuestas de las ciencias y las 

otras disciplinas y además que entienda  la información y la lógica que el docente no comprende,  

de acuerdo a Cassany ( 2006). 

5.6. La investigación en el aula 

Batanero (2001) expresa  que los alumnos pueden interesarse en muchos temas diferentes y 

llegar a valorar la estadística como instrumento de investigación de los problemas que les 

gustaría resolver; la cantidad estadística no es un número que hace referencia a una operación 

sino una cantidad que está dentro de un contexto determinado. 

El docente es la persona indicada e idónea que puede suministrar   los elementos de 

experimentación para que todos los niños que están en el aula puedan intervenir con pequeñas 
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investigaciones, de su entorno (Duque, 2015). El docente propone un plan para le enseñanza de la 

disciplina, para ello es necesario un proceso de re-ingeniería de la institución Educativa que 

conduzca a que el aprendizaje de los estudiantes se convierta en su razón real de ser y en su día a 

día, este  enfoque sería la vida verdadera de una institución que desea mejorar en los aspectos de 

aprendizaje del estudiantado. Como punto de partida es difícil tratar de cambiar las prácticas 

pedagógicas, es una cuestión ardua que muchas investigaciones lo han demostrado (Furman, 

2015). 

Según  Batanero (2001), el alumno debería tener oportunidad de investigar sobre problemas a 

su alcance; realizar investigación de los aspectos que le gusta de su entorno; formular, probar, 

construir modelos, lenguajes, conceptos, teorías; intercambiar sus ideas con otros, comunicar sus 

hallazgos y hacerlos validar o corregir; reconocer los que concuerdan con la cultura estadística y 

adoptar las ideas que le sean útiles o que tengan validez para él y sus compañeros. 

El profesor debe proponer a los estudiantes experiencias, experimentos o preguntas de interés, 

que estén cargados de motivación y coloquen a los estudiantes en un lugar de deseo de continuar 

investigando lo que el profesor desde un principio quería enseñar, conduciéndolos así a la 

apropiación de conocimientos estadísticos. 

Una de las grandes ventajas que tiene la investigación de los estudiantes de su contexto es   la 

integralidad de las áreas, por ejemplo cuando tomamos como base  los gustos de los estudiantes 

sobre las comidas, y encontramos como mayor dato a la hamburguesa; para transversalizar 

Ciencias Naturales, podemos indagar de con qué  materiales creen que la elaboran, cuáles  de 

ellos son los más benéficos y cuáles no, aquí se puede, desde la asignatura de español, hacer 
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descripción de objetos, textura, sabor, forma, olor y las diversas características que puedan 

extraer de los productos, entre otros.  

Sería también preciso experimentar y evaluar métodos de enseñanza adaptados a la naturaleza 

específica de la estadística, a la que no siempre se pueden transferir los principios generales de la 

enseñanza de las matemáticas. (Batanero, 2001, pág. 6). Los factores que inciden en la enseñanza 

efectiva de la estadística que ha pasado a considerarse una de las ciencias metodológicas 

fundamentales y base del método científico experimental. Es también sencillo obtener datos de 

todo tipo para que los estudiantes puedan realizar investigaciones sobre casi cualquier tema, 

incluso con pocos recursos disponibles. 

Articular los gustos, intereses y necesidades de los niños con aquello que ofrece el entorno y 

los contenidos que se definen desde el currículo  institucional,   además llenar las clases con la 

experiencia concreta de cada acontecimiento que se pueda de alguna manera medir o dimensionar 

a través de la observación, el principio de oportunidad de aquellas preguntas que salen de los 

mismos estudiantes, implica la posibilidad de trabajar lo que no estaba en la planeación, pero 

fortalece otros procesos y habilidades de pensamiento como la misma exploración  y la 

observación. 

El docente debe permitir que el otro (los pares) también marque el aprendizaje del compañero, 

reconocer que se puede aprender más, llevar al estudiante a indagar  lo que no se sabe, el 

―peligro‖ es  no reconocer que como docentes no se tienen todas las respuestas y temer a quedar 

en evidencia ante los alumnos,  sino dar conceptos erróneos, basta con mostrarse como una 

persona que continuamente  se está formando. Ser un gestor  hábil en el aula encausando el 
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interés del estudiante, identificar los requerimientos, propiciar los espacios, controlar los tiempos 

para que sean óptimos y promover una participación activa. 

Estas dificultades  no se pueden superar solo con conferencias, estudios de  postgrados  u otros 

estudios; se logra que se esté de la mano con la práctica docente, sabiendo que cada práctica está 

influenciada por la manera en que fue formado el docente, esta herencia se refleja en  el que hacer 

en el aula, además de las creencia que cada uno de los docentes tiene arraigadas. 

 Furman  (2015), afirma que los cambios  en las prácticas de enseñanza requieren de al 

menos 4 condiciones: 

1. Que el docente se convenza de que debe cambiar dado que sus prácticas 

pedagógicas no son efectivas (prueba de ineficacia). 

2.  Que el docente experimente nuevas formas de enseñar y a aprender (prueba de 

existencia). 

3. Que el docente se dé cuenta de lo que puede hacer (prueba de capacidad). 

4. Tiempo de consolidar nuevas prácticas (tiempo de sostenibilidad). 

 El docente tiene que empezar a ver cómo su práctica no obtiene los frutos que desea  o que el 

propio sistema educativo lo reclama, es importante que sienta esta obligación o necesidad y que 

piense que este cambio es posible desde la condiciones en las cuales ellos se desenvuelven cada 

día, que pueden hacer innovaciones educativas y que poco a poco él las puede implementar. Que 

conozca que  hay un mínimo de tiempo para que las nuevas prácticas se  afiancen y que estas 

innovaciones surgen en  y desde el entorno educativo  propuesto. 

Este trabajo propone  que  los docentes con ayuda y colaboración de sus pares  puedan 

proponer estrategias de enseñanza y  trabajo en el aula de modelización de buenas prácticas 
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donde hay personas  que son  especialistas, que muestran que otros tipos de enseñanza son 

posibles  y que  se pueden llevar al aula; es decir, el docente como protagonista activo que le da 

un sentido diferente, la investigación. Con guiones y esqueletos que le dan un recorrido posible 

que le ofrece el acompañamiento. Sin estos componentes Furman (2015) es muy difícil contar 

con el cambio  en la escuela. 

La labor del rector es fundamental para que una educación basada en  investigación se 

desarrolle en la institución educativa, y que se enfoque en un aprendizaje eficaz, de reinventar las 

prácticas, pero debe realizar el enfoque en los diferentes espacios. No se trata de prescribir o 

imponer la manera de cómo llevar una clase pero si se debe proponer cómo evaluar los 

desempeños de los estudiantes y medir los resultados. Todos en la escuela tiene que ver: la 

familia tiene un factor central dependiendo de las expectativas que tiene sobre sus  hijos, la 

Secretaria de Educación, también está implicada, ella debe procurar o proponer cómo desarrollar 

el capital humano, la infraestructura,  la alimentación, y el transporte. 

La profesionalización de la labor docente es un factor clave. Los docentes deben ser cada vez 

más profesionales, para ello se requiere entrenamiento y más formación  con personal  altamente 

capacitado; que profesores  nuevos tengan apoyo de los docentes  más especializados a su lado. 

La profesionalización de los docentes, facilita que sean reconocidos en el ámbito social, que sus 

buenas prácticas se validen y permite que tengan un protocolo que multipliquen como en las otras 

profesiones. 

Falta en la preparación de ciencias experimentales: 

 Según el Instituo Internacional de Planeamiento de la Educación IIPEUnesco  (2010, pág. 88) 

en la preparación de ciencias experimentales, falta prestar atención a lo sigueinte: 
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1.  Promover la reconstrucción del conocimiento didáctico del contenido, con énfasis en la 

enseñanza de las Ciencias de base experimental en los primeros años de escolaridad, 

considerando la investigación en Didáctica de las Ciencias, y las actuales Orientaciones 

Curriculares para la Enseñanza Básica (EB) de las Ciencias Físicas y Naturales. 

2. Consolidar y profundizar la exploración de situaciones didácticas diversificadas para la 

enseñanza de las Ciencias de base experimental en primer ciclo de la E.B., favoreciendo la 

profundización y/o reconstrucción del conocimiento científico y curricular. 

3. Promover la producción, implementación y evaluación de actividades prácticas, de 

laboratorio y experimentales para la enseñanza de las ciencias  que consideren el nivel etario y el 

desarrollo cognitivo de los alumnos. 

2. Desarrollar una actitud de interés, apreciación y gusto por la ciencia y por su enseñanza. 

5.7. La evaluación 

La evaluación es un proceso continuo  donde se identifican los aspectos que evidencian el 

progreso del estudiante, se tiene en cuenta cómo: expresa  las ideas, qué clase de preguntas 

realiza, cómo  realimenta a sus compañeros, que papel realiza en el grupo y los productos finales. 

5.7.1. Procedimiento para realizar el trabajo estadístico 

 Los  procesos conceptuales  que desarrollan  el trabajo estadístico son: 

 

 Formulación y perfeccionamiento  de preguntas 

 Planificación de la experiencia 

 Tomas de datos 

 Técnicas de encuesta, muestreo y recuento  
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 Construcción de tablas estadísticas. 

 Representación de la información 

 Formulación de conjeturas.  

 Validación  y crítica de la información hallada. 

5.7.2. Conocimientos de la estadística para primaria 

En la básica primaria la evaluación debe propender por ser formativa en todo el proceso de 

enseñanza para que el estudiante tenga un aprendizaje eficaz. Batanero (2001) plantea que el 

estudiante en el desarrollo del pensamiento pueda: 

 Utilizar e interpretar el lenguaje gráfico, teniendo en cuenta la situación que se representa y 

utilizando el vocabulario y los símbolos adecuados. 

 Interpretar y elaborar tablas numéricas a partir de conjuntos de datos, gráficas o expresiones 

funcionales, teniendo en cuenta el fenómeno al que se refieren. 

 Utilizar los parámetros de una distribución y analizar su representatividad, en relación con el 

fenómeno a que se refieren.  

5.7.3. Desde los referentes de calidad 

Los Estándares Básicos de Competencias (EBC)  son  dados por el MEN para que todas las 

instituciones  educativas de Colombia tengan un referente de cuáles son las competencias que los 

estudiantes a nivel de primaria deben de alcanzar. 
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Tabla 3: estándares básicos de competencias 

Ciclo 1 Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en 

tablas.  

 Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar 

 Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

 Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras 

 Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 

  Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 

eventos cotidianos. 

 Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 

 Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y 

analizar datos del entorno próximo. 

Ciclo 2 Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas circulares). 

 Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 

 Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (Pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

 Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia 

de eventos. 

 Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos y la comparo 

con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

 Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 

observaciones, consultas o experimentos 

 Fuente: www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 2015 

Los procesos evaluativos en estadística depende en gran parte  de como comunica  un estudiante 

los hallazgos de su trabajo de investigación. 
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5.7.4. Comprensión conceptual. 

A medida que se implementa el trabajo investigativo los estudiantes adquieren habilidades en los que 

demuestran: 

 Dar nombre, verbalizar y definir conceptos; 

 Identificar y generar ejemplos válidos y no válidos; 

 Utilizar modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos; 

 Pasar de un modo de representación a otro; 

 Reconocer los diversos significados e Interpretaciones de los conceptos; 

 Identificar propiedades de un concepto determinado y reconocer las condiciones que 

determinan un concepto en particular; 

 Comparar y contrastar conceptos. 

5.7.5. Conocimiento procedimental. 

La adquisición de experiencia  permite que los estudiantes pulan cada vez sus diferentes técnicas 

estadísticas las que son: 

 Reconocer cuándo es adecuado un procedimiento; 

 Explicar las razones para los distintos pasos de un procedimiento; 

 Llevar a cabo un procedimiento de forma fiable y eficaz; 

 Verificar el resultado de un procedimiento empírica o analíticamente; 

 Reconocer procedimientos correctos e incorrectos; 

 Generar procedimientos nuevos y ampliar o modificar los ya conocidos; 

 Reconocer la naturaleza y el papel que cumplen los procedimientos dentro de la 

estadística. 
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5.7.6. Resolución de problemas. 

Las habilidades que se esperan que los estudiantes adquieran en el enfoque de resolución de 

problemas son: 

 Formular y resolver problemas; 

 Aplicar diversas estrategias para resolver problemas; 

 Comprobar e interpretar resultados; 

 Generalizar soluciones. 

5.7.7. Formulación y comunicación estadística. 

Es importante potenciar en los estudiantes habilidades para expresar sus ideas y  concretar el 

plan a seguir tal como: 

 Expresar ideas a partir del análisis estadístico en forma hablada, escrita o mediante 

representaciones visuales; 

 Interpretar y juzgar ideas estadísticas, presentadas de forma escrita, oral o visual; 

 Utilizar el vocabulario estadístico, notaciones y estructuras para representar ideas y 

describir relaciones. 

5.7.8. Razonamiento estadístico. 

La relevancia en tener un razonamiento estadístico además de poder sintetizar la información 

es que el estudiante sea capaz de extraer las ideas más importantes, generales y  generar modelos 

simples. 

 Utilizar el razonamiento inductivo para reconocer patrones y formular conjeturas; 
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 Utilizar el razonamiento deductivo para verificar una conclusión, juzgar la validez de un 

argumento y construir argumentos válidos; 

 Analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes; 

 Reconocer la naturaleza axiomática de la estadística. 

 Actitud o disposición hacia la estadística. 

 Confianza en el uso de la estadística para resolver problemas, comunicar ideas y razonar; 

 Flexibilidad al explorar ideas estadísticas y probar métodos alternativos para la resolución 

de problemas; 

 Deseo de continuar hasta el final con una tarea estadística; 

 Interés, curiosidad e inventiva al hacer estadística; 

 Inclinación a revisar y reflexionar sobre su propio pensamiento y su actuación; 

 Valorar la aplicación de las matemáticas a situaciones que surjan de otras materias y de la 

experiencia diaria; 

 Reconocer el papel que cumplen la estadística en nuestra, cultura, y el valor que tienen 

como herramienta y como lenguaje. (Batanero, 2001). 
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6. Estrategias Propuestas 

Uno de los grandes aportes de los programas y propuestas educativas que se llevan  al interior 

del aula es el material que los docentes puedan aplicar efectivamente en el aula; con el propósito 

de que el aprendizaje de los niños sea eficaz, se requiere de recursos curriculares y didácticos que 

operen como referente y ―modelen‖ el cambio esperado (Instituo Internacional de Planeamiento 

de la Educación IIPEUnesco, 2010, pág. 38). 

 

LA ESTADÍSTICA: 

 CIENCIA DEL DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS, RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN, SINTESIS Y ANÁLISIS 
DE DATOS  CON EL FIN DE EXTRAER 

CONCLUSIONES SIGNIFICATIVAS. 

PROCEDIMIENTOS 

RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

DE DATOS 

HALLAZGOS  DE 

INFPORMACIÓN 

UTILIZACIÓN DE  

CANTIDAD  Y 
NÚMERO 

ESTADÍSTICO 

VARIABLES 

CARACTERÍSTICAS 

TENDENCIA DEL 
CONJUNTO DE 

DATOS 

SE EXPRESA  CON 

REPRESENTACIONES 
GRÁFICAS 

PROPÓSITO 

ANÁLISIS 
DE DATOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 

Ilustración 39: Mapa conceptual  de la estadística 



  

103 
 

 

El propósito de estas unidades es ofrecer a los docentes un apoyo directo y práctico para la 

implementación del currículum, a partir de un material concreto y representación gráfica y del 

análisis de la cantidad estadística que permita profundizar en contenidos específicos de la 

disciplina y su didáctica, y el desarrollo de clases más efectivas. En este sentido, la 

implementación es un medio para iniciar una dinámica de transformación de las prácticas docentes 

(Instituo Internacional de Planeamiento de la Educación IIPEUnesco, 2010, pág. 38) 

 Los resultados esperados son que  los docentes se apropien del concepto de enseñabilidad de 

la estadística a partir de las experiencias propias de la vida de los estudiantes, de experimentos 

controlados y propuestos por el docente y no a partir de explicaciones de las cuales los 

estudiantes no hacen parte y donde no le encuentran sentido. 

Es importante entonces que  los docentes  se apropien de la profesionalización del 

conocimiento, que puedan tomar un camino  más científico, y  alejarse del camino de la empiria, 

para luego retomarlo y conceptualizarlo desde  juicios propios sobre la didáctica y estrategias que 

otros docentes han llevado al aula con éxito, o  que se ha convalidado por un grupo de personas 

que han diseñado, aplicado y corregido tales  prácticas. 

6.1. Análisis de las estrategias estadísticas y contextualización al currículo 

escolar. 

Las definiciones de los conceptos estadísticos se pueden construir a partir de estrategias que 

permitan elaborar el concepto en lugar de dar definiciones como glosario, que no permiten la  

comprensión. 
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6.1.1. Actividades propuestas para los estudiantes de preescolar, primero y segundo. 

 Con los niños de preescolar se puede trabajar el conteo, clasificación y ordenación, por ejemplo, 

en esta actividad de una planeación conjunta, la docente enseña a los niños de preescolar  desde 

actividades lúdicas cómo construir e interpretar de acuerdo al nivel, gráficos de barras y de una 

manera intuitiva el concepto de frecuencia y  moda. 

Se diseñó una actividad que  permitió crear un ambiente de aprendizaje que les interesaba a los 

estudiantes y despertar su interés y motivación. 

¿Cuál es el animal que te gusta más? 

Tabla 4 Imágenes de Preescolar 

Clasificación y organización de las preferencias de animales por los  estudiantes 

   

 

Preferencias animales en los 

estudiantes de Preescolar 
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 Los estudiantes de preescolar pueden responder a preguntas como las siguientes: 

¿Qué clase de animales les gusta? ¿Cuántas patas, orejas, ojos? ¿Qué hay común y qué hay 

diferente?  

Tabla 5: Imágenes de Preescolar 

Construcción  de pictogramas de los animales preferidos. 

  

 

Trabajo de los niños pintando los 

pictogramas con respecto a la preferencia de 

los animales por el grupo. 
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6.1.2. Llevar a clase  algunos animales para que los estudiantes de preescolar 

identifiquen características. 
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Esta actividad puede ser modificada para los grados  de primero a quinto. 

Tabla 6: Formato utilizado para actividad  Partes de los Animales 

Animal # Patas # Ojos # Antenas # Alas Colores 

Zancudo      

Mariposa      

Cucarrón      

Araña       

Mosca      

Mariquita      

Hormiga       

Grillo      

Libélula      

 

6.1.3. Estudio de ecosistemas cercanos al aula de clase apoyado en el uso de la 

estadística. 

Estructura conceptual de las temáticas a enseñar para los grados de tercero a quinto. 

a. Estructura conceptual de Ecosistemas 
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Ilustración 40: Mapa Conceptual Ecosistemas 

 

Relaciones de Intra e interdisciplinariedad presentes en la temática de ecosistemas 

Tabla 5: Relaciones interdisciplinares entre Estadística y Ciencias Naturales 

Relaciones interdisciplinarias entre ciencias naturales y matemáticas 

Estándar 

conceptual 

Estándares  procedimentales de 

ciencias naturales 

Estándares de matemáticas 

 

Caracterizo 

ecosistemas 

y analizo el 

equilibrio 

dinámico 

entre sus 

poblaciones. 

Entorno vivo ciclo 3 Pensamiento aleatorio ciclo 3 

Busco información en diferentes 

fuentes. 

Comparo e interpreto datos provenientes 

de diversas fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, consultas, 

entrevistas). 

Evalúo la calidad de la 

información, escojo la pertinente y 

doy el crédito correspondiente 

Comparo diferentes representaciones del 

mismo conjunto de datos 
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Establezco relaciones causales 

entre los datos recopilados 

Represento datos usando tablas y gráficas 

(pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas 

circulares). 

Establezco relaciones entre la 

información recopilada en otras 

fuentes y los datos generados en 

mis experimentos. 

Interpreto información presentada en 

tablas y gráficas. (Pictogramas, gráficas 

de barras, diagramas de líneas diagramas 

circulares). 

Analizo si la información que he 

obtenido es suficiente para 

contestar mis preguntas y sustentar 

mis explicaciones. 

Conjeturo y pongo a prueba predicciones 

acerca de la posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

Saco conclusiones de los 

experimentos que realizo, aunque 

no obtenga los resultados 

Esperados 

Describo la manera como parecen 

distribuirse los distintos datos de un 

conjunto de ellos y la comparo con la 

manera como se distribuyen en otros 

conjuntos de datos. 

Propongo respuestas a mis 

preguntas y las comparo con las de 

otras personas y  con las de teorías 

científicas. 

Comparo diferentes representaciones del 

mismo conjunto de datos. 

Sustento mis respuestas con 

diversos argumentos 

Predigo y justifico razonamientos y 

conclusiones usando información 

estadística. 

Comunico oralmente y por escrito 

el proceso de indagación y los 

resultados que obtengo, utilizando 

gráficas, tablas y ecuaciones 

aritméticas. 

Interpreto información presentada en 

tablas y gráficas. (pictogramas gráficas de 

barras, diagramas de líneas,) 

 

 

1. Habilidades necesarias o conocimientos previos relevantes de cada disciplina 

a. Para Estadística:  

Habilidades básicas 

 Operaciones básicas. 
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 Conteo.  

 Interpretación de  fracciones  y porcentajes 

 Elaboración y Ubicación de información en tablas 

 Uso de instrumentos geométricos  

 Uso de la calculadora 

b. Habilidades necesarios para Ciencias Naturales: 

 Factores abióticos. 

 Organismos productores 

 Consumidores  

 Herbívoros 

 Carnívoros 

2. Instrumento de indagación acerca de los conocimientos previos 

 

Ilustración 41: Ecosistema 
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Tabla 6: Caracterización de Ecosistema 

Animales Número de individuos 

(ni) 

Frecuencia relativa 

(fi=ni/n) 

Porcentaje (%=fi*100) 

Elefantes    

Cebrallos    

Venados    

Lobos    

Gacelas    

Total (n)    

Realice el gráfico de barras

 

Ilustración 42: gráfico  animales vs. cantidad 

A. Observa con atención la imagen y resuelve las siguientes preguntas 

a. ¿De qué forma está representada la comunidad biológica en la imagen? 

b. ¿Cuáles los organismos son productores? 
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c. ¿Cuáles animales son herbívoros? 

d. ¿Cuáles animales son carnívoros? 

e. ¿De qué manera está representado el medio físico en la imagen? 

B. Diseña una red alimenticia con los organismos de la imagen. 

C. Dados los resultados de la tabla y el gráfico de barras. 

a. ¿cuál es la especie dominante? 

b. ¿Qué especie necesita más alimento? 

c. ¿Cuál es el promedio de individuos por especie? 

d. ¿qué cantidad de individuos crees que es el ideal para que el ecosistema esté en equilibrio? 

3. El organizador previo expositivo para apoyar la temática de composición biótica de 

ecosistemas 

 Video ―Lobos: como los lobos son capaces de cambiar el curso del rio‖ 

Enlace www.youtube.com/watch?v=FQo-fpJlZH8 

b. Conceptos relacionados 

 Productores 

 Consumidores 

 Herbívoros 

 Carroñeros 

 Cascada trófica 

  Relación depredador-presa 

 Hábitat 

 Equilibrio de ecosistemas 

 Factores abióticos 
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c. Justificación de la relación 

En el video se pueden apreciar las relaciones directas e indirectas que se establecen entre los 

diferentes componentes (bióticos y abióticos) de los ecosistemas y como el número de individuos  

es una respuesta a los cambios del ecosistema o  a su vez la causa de los cambios de este.  

La estadística nos ayuda a determinar los cambios poblacionales, especies dominantes,  especies 

en peligro, entre otros. El análisis de esta información nos ayuda a establecer el estado del 

ecosistema y las relaciones de equilibrio entre las poblaciones. 

 

6.1.4. Predicción de  resultados de caída de una moneda. 

Lanzamiento de moneda 

Lance 20 veces una moneda  y ponga  una x en la tabla según haya caído 

Tabla 7: resultados de caras y sellos 

Lanzamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Cara 

                     

Sello 

                     

 

1. ¿La moneda puede caer de otra forma? 

Sí, porque __________________________________________________________ 

No, porque _________________________________________________________ 

 

2. Si lanzas otra vez  20 veces la misma moneda ¿cuántas veces  caerá? 

Cara ___________________ 
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Sello ___________________ 

Otro ___________________ 

 

3. Si se lanza cualquier otra moneda ¿cuál crees que es el resultado 

Cara ___________________ 

Sello ___________________ 

Otro ___________________ 

6.1.5. Lanzamiento de una moneda de 200 pesos y previsión de resultados. 

Lance una moneda de 200 pesos 20 veces coloque una X  y responda las preguntas que se le 

formulan a continuación  

 

Tabla 8: previsión de lanzamiento de una moneda 

Lanzamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Cara                      

Sello                      

 

Realiza la gráfica de barras para el lanzamiento de monedas 
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Ilustración 43: gráfico de caídas vs caras o sellos 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué el resultado no es el mismo para cada lanzamiento 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que el resultado de un lanzamiento afecta el siguiente lanzamiento? 

a. Sí, porque  _________________________________________________________________ 

b. No, porque  _________________________________________________________________ 

3. ¿Al repetir el experimento se volverá a repetir los mismos resultados? 

a. Sí, porque  _________________________________________________________________ 

b. No, porque  _________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué resultados esperarías si se lanzara la moneda 200 veces? 

a. ¿Cuántas caras?  _________________________________ 

b. ¿Cuántos sellos?  __________________________________ 

5. ¿Cómo no se obtendrían los resultados de cara y sello al lanzar la moneda? 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Trata de predecir cuántas caras y  cuántos  sellos cae la moneda. 

Cuenta el número de veces que acertaste y realiza la gráfica 

Tabla 9: lanzamientos y aciertos de una moneda 

Lanzamientos 

Y aciertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Si                      

No                      

Realiza el gráfico de barras 
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Ilustración 44: gráfico lanzamientos y aciertos de una moneda 

6. ¿Crees que se puede predecir los resultados al lanzar una moneda muchas veces? 

a. Sí, porque  _________________________________________________________________ 

b. No, porque  _________________________________________________________________ 

7. Califica 1 a 10 que tan acertado es tu compañero rellenando los cuadros. 

Tabla 10: precepción de  asertividad y calificación 

Calificación           

 

8. ¿Qué puedes decir de la adivinación de los juegos de azar como las loterías, chances, maquinitas 

y otros? 

¿Crees que es bueno o malo gastarse el dinero en juegos de azar? 

a. Sí, porque  __________________________________________________________________ 

b. No, porque  _________________________________________________________________ 
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La anterior experiencia se puede adaptar desde tercero 

6.1.6. Cálculo de medidas de tendencia central con regletas   

 

Ilustración 45: Regletas de Cuissiniere 

Esta experiencia tiene un efecto similar al el ábaco pero con la diferencia que el niño puede 

diferenciar la unidad de la decena,  y otros  materiales que tengan diferentes patrones donde  se 

identifique la unidad. 

Con esta actividad didáctica se busca fortalecer los procesos de razonamiento, modelación, 

comunicación, planteamiento y resolución de problemas, elaboración, comparación y ejercitación 

de procedimientos, enfocados en el pensamiento aleatorio y el sistema de datos, relacionados con 

las medidas de tendencia central, a través del uso de las regletas. 

Referentes de calidad 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Las investigaciones de Shanghness  (1985),  han llevado a establecer que en las matemáticas 

escolares en el desarrollo del pensamiento aleatorio tiene que ver con todas las situaciones 

cotidianas que tienen cierto grado de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad y los 

sistemas de datos permite llegar a cierto grado de certidumbre al tratar esta información con los 

métodos matemáticos y estadísticos. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, págs. 69-72) 
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Estándares básicos de competencia 

Uso e interpreto la media (promedio) y la mediana y comparo lo que indican; 

Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, 

consultas o experimentos. (Ministerio de Educación Nacional, 2006)  

Momento de la clase sugerido: 

Esta actividad se sugiere como exploración antes de conceptualización de medidas de tendencia 

central. 

Momento 1 

Se distribuye a los estudiantes en grupos de 6,  a cada grupo se le entrega un paquete de 

regleta. 

El docente hace una introducción sobre el origen de las regletas y su uso pedagógico: Las 

regletas de Cuisenaire fueron introducidas en el campo educativo por Georges Cuisenaire (1891-

1976) quien las utilizó con profesores a lo largo de todo el mundo a partir de la década de 1950. 

Cuisenaire fue un profesor de escuela primaria de Bélgica, que publicó un libro sobre su uso en 

1952, llamado Los números en colores. 

El uso de regletas es para la enseñanza, tanto de las matemáticas como de idiomas; fue 

desarrollado y popularizado por Caleb Gattegno, en muchos países de todo el mundo. 

La regletas de Cuisenaire, consiste en 10 regletas de 1 cm a 10 cm, a las regletas de igual 

longitud se les asigna el mismo color.        

Las regletas de Cuisenaire siguen este sistema: 
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 Regleta Blanca = 1 cm. 

 Regleta Roja = 2 cm. 

 Regleta Verde claro = 3 cm. 

 Regleta Rosado= 4 cm. 

 Regleta Amarilla = 5 cm. 

 Regleta Verde Oscuro = 6 cm. 

 Regleta Gris = 7 cm. 

 Regleta Café = 8 cm. 

 Regleta Verde-azul = 9 cm. 

 Regleta Naranja = 10 cm. 

 

Ilustración 46: Regletas de Cuisenaire 

Se distribuye a los estudiantes en grupos de 6, se les entrega un paquete de regletas, para realizar 

algunas actividades de acercamiento al material. 

El estudiante tendrá la posibilidad de interactuar con las regletas, y realizar diferentes 

construcciones. 
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Ilustración 47: manipulación de regletas 

 

Actividades sugeridas para la manipulación del material 

-Clasificar las regletas por colores.   

 

Ilustración 48: clasificación de regletas por colores 

-Establecer el orden de acuerdo a su tamaño. 

 

Ilustración 49: regletas según su tamaño 
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-¿Cuántas unidades representa cada regleta? 

 

Ilustración 50: asignación numérica de regletas 

 

 

Elige la regleta de mayor longitud y realiza comparaciones con las demás. 

 

Ilustración 51: equivalencia entre regletas 

¿Una regleta naranjada a cuantas rojas equivale?¿Una naranjada a cuántas amarillas 

equivale?¿Una naranjada a cuántas blancas equivale? 
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Ilustración 52: equivalencia con la regleta mayor 

¿Qué color de regleta necesito para tener las mismas unidades o longitud de la regleta naranja?  

 

Ilustración 53: equivalencias entre regletas 

 

¿Qué color de regleta necesito para tener las mismas unidades o longitud de la regleta verde?  
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Ilustración 54: equivalencias entre regletas 

-Para fortalecer los conocimientos en relación con el trabajo de las regletas se sugiere la 

exploración de la siguiente página.   Http://www.regletasdigitales.com/regletas.swf 

Momento 2   

     Hallar las medidas de tendencia central: La moda, la mediana y la media, son medidas que 

permiten establecer la tendencia de un conjunto de datos. Es decir, determinar cuál es el valor 

representativo de ellos. 

Se plantean algunas situaciones problemas que permitan identificar las medidas de tendencia 

central en un conjunto de datos con variables cuantitativas, entendiendo estas como las 

características que se expresan a través de una cantidad o número. 

Algunas situaciones pueden ser: 

 Edad de los estudiantes. 

 Número de puertas que hay en la casa. 

 Número de la talla del calzado. 

 La estatura. 

 Números de horas que duermen. 
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 El peso, entre otras. 

 El docente elige una de las situaciones en consenso con los estudiantes y consigna en un cuadro 

las respuestas dadas: 

Ejemplo:  

La situación a plantear son las horas que dedican los estudiantes a ver televisión durante el día. 

Algunas preguntas antes de recolectar los datos que permitan la introducción a la temática:  

¿Ver televisión afecta el rendimiento académico? 

¿Cuánto tiempo crees que es recomendable ver televisión? 

¿Cómo seres sociales qué ventajas y desventajas tenemos al no ver televisión? 

Si ocupas demasiado tiempo para ver televisión ¿cómo crees que se puede afectar tu salud? 

-¿Qué tipo de programas te gustaría que presentaran más en la televisión? 

-¿Qué programa recomendarías a tus compañeros y por qué? 

-¿Qué sabes de la historia de la televisión? 

Pregunta generadora 

¿Cuántas horas dedicas al día para ver televisión? 
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Tabla 12: número de horas viendo televisión vs número de estudiantes 

Número de horas que 

dedican a ver televisión 

al día 

Número de estudiantes 

1 3 

2  6 

3  8 

4  3 

5 8 

6 4 

7 1 

Total 33 

 

Al finalizar la recolección de datos se realizan las siguientes preguntas con el fin de orientar la 

situación problema hacia la construcción de conocimiento: 

-¿Cuál es el número de horas que ven televisión la mayoría de los compañeros? 

-¿Cuántos estudiantes dedican menos tiempo a ver televisión? 

-¿Cuál es la diferencia entre el mayor y menor tiempo dedicado a la televisión y cuál sería la hora 

intermedia? 

Para trabajar medidas de tendencia central se asocia una regleta con el número de horas. 
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Ilustración 55: asociación de regletas con la cantidad de horas viendo televisión 

Se les solicita a los estudiantes que hagan una representación de los datos con las regletas; con el 

objetivo de hacer la distribución de las horas que los estudiantes dedican para ver televisión. 

 

Ilustración 56: distribución de horas vistas de televisión con regletas 

Teniendo los datos organizados se halla la moda, que es ―el dato que más se repite‖. 
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Ilustración 57: identificación  de la moda con regletas 

Se puede identificar que la moda es 3 y 5 horas que los estudiantes dedican a ver televisión, 

con 8 estudiantes cada uno. Por lo cual se puede decir que la muestra es bimodal, ya que hay dos 

datos que tienen la misma frecuencia y es la mayor. 

La mediana en datos sin agrupar es el dato central, se halla ordenando todos los datos de forma 

ascendente o descendente y se ubica el dato que está en la mitad; en este caso es el dato en la 

posición 17 que corresponde a 3 horas que los estudiantes dedican al ver televisión.  

Es necesario tener en cuenta que la mediana en un conjunto de datos con cantidad par se halla 

calculando un promedio de los datos que están en el medio. 

 

Ilustración 58: identificación de mediana con regletas 

 

Moda 

1 

Moda 

2 

 

Mediana 
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La media es el promedio del valor de los datos; en otras palabras es la suma de todos los 

valores de los datos, dividido en el número de datos. Para el trabajo con regletas se hace la 

descomposición de los valores más altos en unidades más pequeñas. 

Luego se suman todos los datos y se dividen en 33 conjuntos 

 

Ilustración 59: descomposición de los valores en regletas con menor valor 

 

Ilustración 60: agrupación o suma de regletas 

Descomposición de los valores  y se suman todos los datos.  

Se dividen todos los datos en 33 grupos, para identificar el promedio de horas vistas de 

televisión de cada estudiante. 
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Ilustración 61: formación de 33 grupos con regletas 

La media  o el promedio de cada estudiante de horas dedicadas a ver televisión es 3.  Sobran 23 

unidades de regletas que representan 23 horas, ya que no se pueden distribuir en el total de los 

grupos 33 grupos. 

6.1.7.  Cuánto afecta el sueño  el rendimiento académico. 

Los investigadores del Laboratorio de Sueño y Neuroimagen de la Universidad de California 

(Berkeley,sf.), realizaron un estudio en el que distribuyeron, al azar, 26 personas sanas en dos 

grupos: uno que durmió normalmente, y otro en el cual a los participantes se les mantuvo 

despiertos por unas 35 horas. Luego fueron sometidos a diferentes pruebas. 

¿Cómo crees que se desempeñaron en las pruebas ambos grupo? 

¿En el ámbito escolar qué tipo de relación existe entre número de horas de sueño y el desempeño 

académico y/o comportamental? 
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La  estructura conceptual del tema  específico  de enseñanza y las relaciones inter y/o  

interdisciplinarias  presentes. 

Tabla11: Relaciones interdisciplinarias entre Ciencias Naturales y Estadística 

Relaciones interdisciplinarias entre Ciencias Naturales y Matemáticas 

Estándar 

conceptual 

Estándares  procedimentales de 

ciencias naturales 

Estándares de matemáticas 

Interpreto 

información 

presentada en 

tablas y 

gráficas. 

(pictogramas 

gráficas de 

barras, 

diagramas de 

líneas,) 

Entorno vivo ciclo 3 Pensamiento aleatorio ciclo 3 

Busco información en diferentes fuentes. Comparo e interpreto datos 

provenientes de diversas fuentes 

(prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas). 

Evalúo la calidad de la información, 

escojo la pertinente y doy el crédito 

correspondiente 

Comparo diferentes representaciones 

del mismo conjunto de datos 

Establezco relaciones causales entre los 

datos recopilados 

Represento datos usando tablas y 

gráficas (pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de líneas, diagramas 

circulares). 

Establezco relaciones entre la 

información recopilada en otras fuentes y 

los datos generados en mis 

experimentos. 

Interpreto información presentada en 

tablas y gráficas. (Pictogramas, 

gráficas de barras, diagramas de líneas 

diagramas circulares). 

Analizo si la información que he 

obtenido es suficiente para contestar mis 

preguntas y sustentar mis explicaciones. 

Conjeturo y pongo a prueba 

predicciones acerca de la posibilidad 

de ocurrencia de eventos. 

Saco conclusiones de los experimentos 

que realizo, aunque no obtenga los 

resultados esperados 

Describo la manera como parecen 

distribuirse los distintos datos de un 

conjunto de ellos y la comparo con la 

manera como se distribuyen en otros 

conjuntos de datos. 

Propongo respuestas a mis preguntas y 

las comparo con las de otras personas y  

con las de teorías científicas. 

Comparo diferentes representaciones 

del mismo conjunto de datos. 

Sustento mis respuestas con diversos 

argumentos 

Predigo y justifico razonamientos y 

conclusiones usando información 

estadística. 

Comunico oralmente y por escrito el 

proceso de indagación y los resultados 

Interpreto información presentada en 

tablas y gráficas. (pictogramas gráficas 
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que obtengo, utilizando gráficas, tablas y 

ecuaciones aritméticas. 

de barras, diagramas de líneas,) 

 

 

Ilustración 62: Ritmicidad funciones biológicas 

 Elaborado con bases conceptuales obtenidas en Cronobiología: la máquina del tiempo de Diego 

Golombek, Ritmicidad biológica de la secreción de ghrelina, GH e IGF-1, y su regulación por la 

alimentación de Elvira Arellanes-Licea, y Mauricio Díaz-Muñoz (2012). 

La organización secuencial de dicho contenido 

La diferenciación progresiva de la estadística se evidencia desde conceptos amplios e incluyentes 

como la población, y se va avanzando hacia conceptos menos incluyentes como las medidas 

importantes de centralidad para así hacer análisis y dar conclusiones. 

RITMICIDAD DE 
LAS FUNCIONES 

BIOLÓGICAS 

Clasificacion  

Circadianos 

24 horas Aprox 
Naturaleza 
Endógena 

Componentes 

Oscilador Primario 
y Osciladores 
Secundarios 

Vías de entrada 
aferentes 

Vías eferentes de 
Salida 

Ultradianos 

Menos de 24 horas 

infradianos 

Mas de 24 horas 

Proceso 
homeostático 
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 Situación problema. 

 Identificación de la población: Institución Educativa 

 Caracterización de las variables relacionadas: horas de sueño y hora en que se acuesta 

 Extracción de la muestra: 40 estudiantes 

 Recolección de datos 

 Tabulación de los datos 

 Cálculo de medidas importantes: medias 

 Graficación  de diagrama de dispersión de las dos variables a relacionar 

 Simultáneamente en el área de Ciencias Naturales se desarrollará la temática de ritmicidad de las 

funciones biológicas (concepto amplio e incluyente) partiendo de la situación problema, para 

llegar a un concepto más específico como los ciclos circadianos en los cuales se encuentra 

incluido el sueño; finalmente se espera poder relacionar los concepto biológicos con el análisis 

estadístico. 

 Conclusiones: establecimiento de relaciones entre  los resultados estadísticos y los conceptos 

biológicos. 

 Conceptos presentes en el desarrollo de la actividad 

Población: Institución Educativa 

Muestra: 40 estudiantes de la institución 

Variables: horas sueño y    hora de acostarse 

Se les pide a los estudiantes que pregunten a sus compañeros  ¿a qué horas se acuestan y cuantas 

horas duermen?  
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Recolección de datos y Tabulación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y mediadas importantes de la muestra  

 Calcule la media aritmética de cada una de las variables relacionadas 

 Media de las horas dormidas= 

# de niños 

 

A qué horas se 

acuesta 
Horas de sueño 

1.   

2.   
3.   

4.   

5.   

6.   
7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

12.   

13.   

14.   
15.   

16.   

17.   

18.   
19.   

20.   

21.   

22.   
23.   

24.   

25.   

26.   

27.   
28.   

29.   

30.   

31.   
32.   

33.   

34.   

35.   
35.   

36.   

37.   

38.   
39.   

40.   

Media=   
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 Media aritmética de la hora de acostarse= 

Máximos y mínimos 

 Número de  horas de sueño  entre 1 y 12 horas. 

 La hora de irse a dormir entre la 1:00 pm y la 1:00 am 

Para graficar  ubicamos el número de horas de sueño en el eje X y la hora de acostarse en el 

eje Y. 

 

Ilustración 63: gráfica horas de descanso y la hora de acostarse 

Preguntas orientadoras 

Desde estadística 

a.  ¿El número de horas de sueño afecta el comportamiento de los estudiantes? ¿de qué 

manera? 

b. ¿Los profesores también presentan estas alteraciones?  

c. Diseña 2 categorías en las que se puedan ubicar todos los estudiantes según sus hábitos de 

sueño  

d. Qué puedes decir de los estudiantes que duermen 

 Menos de 7 horas y se acuestan antes de las 21 hora 
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 Menos de 7 horas y se acuestan después de las 21  hora 

 Más de 7 horas y se acuesta antes de las 21 hora 

 Más de 7 horas  y se acuesta después de las 21 hora 

e. ¿De las categorías anteriores cuáles son los estudiantes qué pueden presentar algún 

trastorno del sueño? 

f. ¿De estos estudiantes cuales pueden tener unos muy buenos rendimientos académicos y 

cuáles no? 

Desde el área del Ciencias Naturales 

a. ¿Todos los seres vivos duermen? 

b. ¿Para qué sirve dormir?  

c. ¿Qué pasaría si no durmiéramos? 

d. ¿Cuántas horas se debe de dormir al día? 

e. ¿Qué consecuencias conlleva dormir pocas horas y/o acostarse muy tarde? 

6.1.8. Boomerangs para la enseñanza de la estadística. 

Los grados en el que se trabajó esta experiencia fueron 4° y 5°. 

Esta experiencia fue  muy positiva porque los estudiantes realizaron la actividad de la recolección 

de datos, las mediciones fueron en sus posibilidades exactas. Los estudiantes expresan que lo más 

difícil fue medir el tiempo. 
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Ilustración 64: Niños  Recibiendo Instrucciones 

 Se construyeron  con base en el modelo dispuesto por el   profesor Juan Carlos Correa   

boomerangs, y también se construyó un tercer   boomerang de papel 

 

Ilustración 65: Boomerangs 

Se trabajó en grupos de tres niños  con el propósito que uno lanzara y anotaran los datos, otro 

mide el tiempo de vuelo  y otro la distancia al punto de lanzamiento. 

Tabla 7: Imágenes Niños Realizando la Experiencia 

Niños haciendo mediciones sobre tiempo de vuelo y distancia de boomerangs 
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¿Cuáles fueron las causas de los errores? 

Las causas de los errores se deben al material de los boomerangs, al viento, a la forma de 

lanzarlos,  a la fuerza de arrojarlos entre otras   que expresaron los niños. 

Los niños llegaron a la siguiente conclusión, de los tres boomerangs lanzados el de mayor 

vuelo, que cae a menor distancia del punto de lanzamiento, comparado   con los vuelos  de los 

otros dos boomerangs, es el    de mayor  tamaño 

 Experiencia de construcción de boomerangs  y comparación de la distancia más cercana y 

tiempo de vuelo 

Objetivo diseñar un boomerang  que dure el mayor tiempo en el aire. 
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Tabla 8: Lanzamiento de boomerang1 

Lanzamient

o 

boomerang 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

Distancia 

(m) 

                         

Tiempo (s)                          

 

Realizar la gráfica de barras lanzamientos vs  distancia 

 

Ilustración 66: lanzamientos vs distancia boomerang 1 

Calcule la  

1. Moda: 
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2. Mediana: 

 

 

3. Media aritmética: 

 

Gráfico de barras lanzamiento vs tiempo 

 

Ilustración 67: Lanzamiento vs Tiempo Boomerang1 

Calcule la  

4. Moda: 

 

5. Mediana: 

 

6. Media aritmética: 
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¿Qué cosas cree el grupo que afecta el vuelo del boomerang? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tabla 9: Distancia y Tiempo de Tiempo Boomerang 2 

Lanzamient

o 

boomerang 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

Distancia 

(m) 

                         

Tiempo (s)                          

 

Gráfico de barras Lanzamiento vs Distancia  

 

Ilustración 68: Gráfica Lanzamientos vs Distancia Boomerang 2 

Calcule la  
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7. Moda: 

 

8. Mediana: 

 

9. Media aritmética: 

Gráfico de barras Lanzamiento vs  tiempo en el aire 

 

Ilustración 69: gráfico lanzamiento  vs tiempo boomerang 2 

Calcule la  

10. Moda: 

 

11. Mediana: 

 

12. Promedio: 
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Haciendo una comparación entre los dos boomerangs. 

Tabla 10: comparativa de los boomerangs 

Boomerang 1 Boomerang 2 Concusión de la comparación 

Distancia  

1.Moda = 7.Moda=  

2.Mediana= 8.Mediana=  

3.promedio= 9.Promedio=  

Según la distancia cuál de los dos  es mejor 

Tiempo  

4.Moda= 10.Moda=  

5.Mediana= 11.Mediana=  

6.Moda= 12.Promedio=  

Según el tiempo en el aire ¿cuál de los dos es mejor? 

En conclusión ¿cuál de los dos boomerangs es mejor y por qué? 

 

 

 

Formato  para la recolección de datos y comparación de estos. 

 

 



  

145 
 

6.1.9. Predicción de la caída  de los números de un dado 

Esta actividad se puede trabajar desde el grado tercero  con adaptaciones 

Lanzamiento de un dado  y previsión de resultados. 

 

Ilustración 70: Mapa Conceptual  Probabilidad y Azar 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 2015 

Tabla 11: estándares de estadística probabilidad 

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

Estadística Probabilidad 

Clasifico y organizo datos de 

acuerdo a cualidades y atributos 

y los presento en tablas 

Explico –desde mi experiencia– la 

posibilidad o imposibilidad de ocurrencia 

de eventos cotidianos 

• Interpreto cualitativamente 

datos referidos a situaciones del 

entorno escolar 

 

• Describo situaciones o eventos 

a partir de un conjunto de datos 

 

• Represento datos relativos a mi 

entorno usando objetos 

concretos, pictogramas y 
diagramas de barras. 

 

• Identifico regularidades y 

tendencias en un conjunto de 

datos 
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Lance el dado 50 veces y marque con una x la cara que cayó.   

Lanzamiento 

del dado 

Cara 

1 

Cara 

2 

Cara 

3 

Cara 

4 

Cara 

5 

Cara 

6 

Lanzamiento 

del dado 

Cara 

1 

Cara 

2 

Cara 

3 

Cara 

4 

Cara 

5 

Cara 

6 

1       26       

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       

26       Totales       
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Realiza la gráfica de barras para el lanzamiento de dados 

 

Ilustración 71: gráfica de número de caras en el lanzamiento de un dado 

¿Por qué el resultado no es el mismo para cada lanzamiento?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Responde las siguientes preguntas 

¿Crees qué la caída de un número afecta el siguiente resultado? 

Sí, porque  ________________________________________________________ 

No, porque  ________________________________________________________ 

¿Al repetir el experimento se volverá a repetir los mismos resultados? 

Sí, porque  _______________________________________________________ 

No, porque  _______________________________________________________ 
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¿Qué resultados esperarías si se lanzara 500 veces? 

Cuántos: 1______, 2______ , 3_____, 4 ______, 5 ______, 6 ______. 

¿Cómo no se obtendrían los resultados de los números de las caras? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Trata de predecir qué cae el dado 

Cuenta el número de veces que acertaste y realiza la gráfica 

Tabla 12: lanzamiento de dados 

Lanzamientos 

Y aciertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Si                      

No                      

 

 

Ilustración 72: número de lanzamiento y aciertos de un dado 

¿Crees qué se puede predecir los resultados al lanzar un dado muchas veces? 
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Si, porque  _________________________________________________________________ 

No, porque  _________________________________________________________________ 

Califica de 1 a 10 lo acertado que estuviste rellenando los cuadros 

Tabla 13: calificación del acierto al lanzar un dado 

Calificación           

 

¿Qué puedes decir de la adivinación de los juegos de azar como las loterías, chances, maquinitas 

y otros? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿Crees que es bueno o malo gastarse el dinero en juegos de azar? 

Sí, porque  __________________________________________________________________ 

No, porque  _________________________________________________________________ 

6.1.10. Estimación del tiempo 

Actividad propuesta para el los grados 4° y 5° 

¿Qué  tan  buenos son los niños para estimar el tiempo? 

Preguntas iniciales. 

1. ¿Crees que los niños calculan mejor el tiempo que los adultos? 

Sí, porque __________________________________________________________________ 

No, porque __________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que los hombres son más precisos que las mujeres para calcular el tiempo? 

Sí, porque _________________________________________________________________ 

No, porque __________________________________________________________________ 
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En equipos de dos estudiantes hombre y mujer se harán 10  estimaciones de tiempo de 30 

segundos  

Tabla 14: Tiempo tomado para los hombres 

Medición 

de 

hombres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 

(segundos) 

          

 

 

Ilustración 73: tiempo tomado para los hombres 

Moda del tiempo: 

Organiza los datos y halla el dato de la mitad que es la mediana: 

 

Promedio del tiempo: 
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Tabla 15: tiempo tomado para las mujeres 

Medición 

de mujeres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 

(segundos) 

          

 

 

Ilustración 74: tiempo tomado para las mujeres 

Moda del tiempo: 

Organiza los datos y halla el dato de la mitad que es la mediana: 

Promedio del tiempo: 

 

Crees que los hombres son más precisos que las mujeres para calcular el tiempo 

Sí, porque  __________________________________________________________________ 

No, porque __________________________________________________________________ 
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6.1.11. Habilidades básicas de lectura para los niños de cuarto 

Un niño que cursa cuarto grado de básica primaria en el  referente a la habilidad básica de 

lectura debe leer un promedio de 110 palabras en un minuto; aquí se evalúa la fluidez y la 

comprensión que tienen los estudiantes al responder  a preguntas literales. Otras referencias nos 

acercan al número de palabras que tienen que leer según su grado. 

Primaria 

1º                                       35 a 59  palabras por minuto 

2º                                       60 a 84 

3º                                       85 a 99 

4º                                     100 a 114 

5º                                     115 a 124 

6º                                     125 a 134 

(El Blog de Englishcom.com.mx) 

Tabla 16: relaciones interdisciplinarias entre lenguaje y estadísticas 

Relaciones interdisciplinarias lenguaje y estadística 

Estándar 

conceptual 
Estándares de lenguaje Estándares de matemáticas 

Identificación 

de habilidades 

básicas de  

lectura según 

el grado quinto 

Entorno vivo ciclo 3 Pensamiento aleatorio ciclo 3 

Comprensión e 

Interpretación textual 

Comprendo textos que 

tienen diferentes formatos y 

finalidades. Por lo cual, 

Leo diferentes clases de 

textos: 

Manuales, tarjetas, afiches, 

Comparo e interpreto datos provenientes de 

diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas). 
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cartas, periódicos, etc. 

Literatura 

Comprendo textos literarios 

para propiciar el desarrollo 

de mi capacidad creativa y 

lúdica. Para lo cual, 

• leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto 

literario. 

Comparo diferentes representaciones del 

mismo conjunto de datos 

Represento datos usando tablas y gráficas 

(pictogramas, gráficas de barras, diagramas 

de líneas, diagramas circulares). 

|analizo si la información 

que he obtenido es 

suficiente para contestar 

mis preguntas y sustentar 

mis explicaciones. 

Interpreto información presentada en tablas y 

gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas diagramas circulares). 

Conjeturo y pongo a prueba predicciones 

acerca de la posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

Describo la manera como parecen distribuirse 

los distintos datos de un conjunto de ellos y 

la comparo con la manera como se 

distribuyen en otros conjuntos de datos. 

Comparo diferentes representaciones del 

mismo conjunto de datos. 

Sustento mis respuestas con 

diversos argumentos 

Predigo y justifico razonamientos y 

conclusiones usando información estadística. 

Comunico oralmente y por 

escrito el proceso de 

indagación y los resultados 

que obtengo, utilizando 

gráficas, tablas y 

ecuaciones aritméticas. 

Interpreto información presentada en tablas y 

gráficas. (pictogramas gráficas de barras, 

diagramas de líneas,) 
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Tabla 17: habilidades  básicas de lenguaje 

Sección   Habilidad 

Leer un párrafo  Ubicación espacial para leer un 

párrafo  

Nombramiento de las letras   Fluidez y precisión de lectura de 

letras  

Identificación del sonido de la 

letra inicial de una palabra  

Conciencia fonética  

Identificación de palabras que 

inician con el mismo sonido   

Conciencia fonológica  

Recuerdo del sonido de las letras  Fónica de letras 

Lectura de palabras simples Fónica de palabras 

Decodificación de palabras sin 

sentido 

Fónica de seudo palabras 

Lectura de un párrafo Fluidez de palabras 

Comprensión de lectura de un 

pasaje 

Comprensión de lectura 

Compresión oral de un pasaje Comprensión oral 

Escritura de una oración Ortografía 

Tomado de: sicuaplus.uniandes.edu.co/ 

La actividad:   

¿Qué tan bien leen los niños? 

¿Es verdad que a mayor fluidez en la lectura mayor comprensión? 
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Los niños  se agrupan en parejas  y  uno de ellos  realiza una lectura, el otro compañero va 

tachando las palabras que se han leído mal, además contando el tiempo que tardó al compañero 

en hacerlo. 

Lectura del siguiente Poema 

Tabla 18: Soneto a Cristo crucificado 

 Anónimo   

1 Soneto a Cristo crucificado 4 

2 No me mueve, mi Dios, para quererte 11 

3 El cielo que me tienes prometido, 17 

4 Ni me mueve el infierno tan temido 24 

5 Para dejar por eso de ofenderte. 30 

6 ¡Tú me mueves, Señor!  Muéveme el verte 37 

7 Clavado en una cruz y escarnecido; 43 

8 Muéveme ver tu cuerpo tan herido; 49 

9 Muévenme tus afrentas y tu muerte. 55 

10 Muévenme en fin, tu amor, y en tal manera 64 

11 Que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 72 

12 Y aunque no hubiera infierno, te temiera. 81 

13 No me tienes que dar porque te quiera, 89 

14 Pues aunque lo que espero no esperara, 96 

15 Lo mismo que te quiero te quisiera 103 

 Total  de palabras correctas  

 Tiempo que se demoró  

 

Preguntas literales 
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Tabla 19: preguntas de interpretación literal 

1 Que se tiene prometido/cielo Correcta Incorrecta No 

responde 

2 Qué es tan temido/infierno    

3 Que tenía el cuerpo/estaba herido    

4 Aunque  no hubiera cielo te/amara    

5 Aunque no hubiera infierno te /temiera    

 Totales    

 

Todos los niños toman el  tiempo de su pareja. 

Tabla 20: tiempo de lectura, palabras buenas y preguntas correctas 

Pareja 

# 

Tiempo 

de lectura 

Palabras 

buenas 

 

Preguntas 

correctas 

Índice = 

palabras 

buenas/tiempo 

de lectura 

Pareja # Tiempo 

de lectura 

Palabras 

buenas 

 

Preguntas 

correctas 

Índice = 

palabras 

buenas/tiempo 

de lectura 

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     28     

9     29     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     
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17     37     

18     38     

19     39     

20     40     

 

Preguntas. 

¿Cuál fue el mejor tiempo logrado en la lectura? 

¿Cuál es el tiempo del niño que se demoró más? 

¿Cuántos niños contestaron  acertadamente todas  las preguntas? 

¿Cuántos niños no tuvieron errores en la lectura? 

En la siguiente cuadricula coloca los valores que las parejas tuvieron en la medición del tiempos 

y el número de palabras leídas.

 

Ilustración 75: gráfica palabras leídas correctas vs tiempo  
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¿Cuántos  niños tienen dificultad para leer más de 90 palabras en un minuto? 

  

¿Por qué crees que los niños tienen dificultad para leer con fluidez?  

6.1.12. Experiencia del cálculo de la masa, volumen y densidad de un huevo cocido. 

Esta actividad  se puede aplicar con niños de 4° y 5°. 

Para esta experiencia del calcular la masa, volumen y densidad de un huevo hubo que 

indicarles a los estudiantes que llevaran el huevo cocido. 

Aproximadamente la mitad de los niños llevó el huevo cocido al aula, el docente llevó la 

gramera para el cálculo de la masa y un beaker para medir el volumen 

  

Ilustración 76: instrumentos para medir  masa y volumen 

La medida en la gramera fue muy acertada dentro del marco de la escuela pero el beaker que 

teníamos como en el dibujo es muy impreciso, mas así tomamos las medidas y no en cm
3
 sino en 

ml. 

El cálculo de la densidad por ser un concepto un poco más elaborado no se realizó, en un 

principio se pensó que los niños lo podían hacer y comprender,  pero se requiere un poco más de 
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otras estrategias metodológicas y didácticas para que los estudiantes lleguen a la 

conceptualización de la densidad. 

El trabajo para los niños fue muy agradable puesto que le permitía a ellos experimentar y 

medir diferentes aspectos entre ellos,  cuántos gramos de masa y cuánto volumen ocupaba un 

huevo cocido, se calculó cuantos huevos se come el estudiante en promedio en el día, la semana y 

el mes. Esta actividad generó otras preguntas como: 

¿Cuánto vale en promedio un huevo? ¿Forma de prepararlo? ¿Diversidad de huevos? ¿Cómo 

es el consumo de  huevos en la familia, en el día, la semana, el mes? ¿Cuál es el precio de 

promedio de  compra de un huevo? esto con el fin de que  calcularan  el precio del valor de cada 

gramo. ¿Qué diversidad de huevos que conocían? 

Las medidas  más importantes fueron: 

La masa promedio fue de 67 gramos  

Precio fue de  250 pesos 

Precio por gramo 3,9 pesos por gramos. 
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Ilustración 77: Calculo de densidad  de un huevo 

Instrumento utilizado para la toma de los datos de la masa y el volumen 



  

161 
 

Experiencia medición del volumen, la masa y la densidad que tiene en promedio  los huevos 

cocidos que  los niños de 5º consumen  en sus hogares 

Promedio es la suma de todos los datos dividido el número de ellos. 

 Masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

Volumen: una palabra que permite describir al grosor o tamaño que posee un determinado 

objeto. Asimismo, el término sirve para identificar  la magnitud física que informa sobre la 

extensión de un cuerpo en relación a tres dimensiones (alto, largo y ancho). 

Densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio 

determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen. 

Tabla 21: masa, volumen y densidad de un huevo 

Dat
o 

Masa del 
huevo en 

gramos 

Volumen del 
huevo 

centímetros 

cúbicos 

Densidad del 
huevo. 

Divida la 

masa entre el 

volumen 

Dato Masa del 
huevo en 

gramos 

Volumen del 
huevo 

centímetros 

cúbicos 

Densidad del huevo. 

Divida la masa entre 

el volumen 

1. 1    2. 20    

3. 2    4. 21    

5. 3    6. 22    

7. 4    8. 23    

9. 5    10. 24    

11. 6    12. 25    

13. 7    14. 26    

15. 8    16. 27    

17. 9    18. 28    

19. 10    20. 29    

21. 11    22. 30    

23. 12    24. 31    
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25. 13    26. 32    

27. 14    28. 33    

29. 15    30. 34    

31. 16    32. 35    

33. 17    34. 36    

35. 18    36. 37    

37. 19    38. 38    

39. 20    Tota
l 

   

 

1. Halla los promedios de  

 Masa = 

 Volumen = 

 Densidad = 

2. Precio de  huevo = 

3. El precio de cada gramo de huevo es=  

 

4. Precio del huevo dividido por el promedio de masa=  

5. ¿Cuántos  huevos comes tú? 

 En el día =     

 En la semana =                      

 En el mes = 

 

6. ¿Cómo te gusta la preparación del huevo? 
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7. ¿Cuántos huevos comen en tu familia? 

 En el día =          

 En la  semana =           

 En el mes = 

 

8. ¿Cómo le gusta a tu familia preparar el huevo? 

9. ¿Cuántas clases de huevos conoces? 

6.1.13. ¿Qué tan arriesgado es hacerse intervenciones en el cuerpo? 

¿Qué repercusiones trae colocarse el piercing y hacerse un tatuaje? 

Las modificaciones corporales no son ajenas a complicaciones médicas y repercusiones en la 

salud. Estudios epidemiológicos según la Revista Médica de Chile (2006)  asocian infecciones 

por virus hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC), VIH y sífilis en personas que se realizan tatuajes 

y perforaciones; además, estos individuos muchas veces son excluidos para donar sangre. Otro 

aspecto importante son las complicaciones médicas,  cicatrices, sangrado, desgarros de tejidos, 

infecciones bacterianas, lesiones orales y dentales, reacciones alérgicas y  de hipersensibilidad 

motivo de  consulta al especialista. 

Falta de conocimiento y cultura al ponerse en manos de una persona no profesional, inexperta o 

al realizarse un tatuaje artesanal. A pesar de que en Colombia está regulada la práctica de la 

modificación, existen negocios establecidos y no  establecidos que realizan estas actividades sin 

seguir los procedimientos adecuados o sin el conocimiento necesario. Por tal razón, es importante  

revisar las condiciones de higiene del artista, el  nivel de profesionalismo y las normas sanitarias 

del local. 
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Resultados imperfectos y no deseados, costos elevados y adicción. Los jóvenes desde muy 

temprana edad, han generado adicción a las prácticas de modificación y cuando no se obtienen 

los resultados o efectos esperados al recurrir a un procedimiento, las personas tienden a seguir 

haciéndolo una y otra vez; la autoestima  puede llegar a depender de los cambios constantes del 

aspecto, conduciendo  al gasto de grandes cantidades de dinero para satisfacer esa necesidad. 

Tabla 22: personas con piercing según su edad 

Datos Persona que 

conozcas que tenga 

piercing o tatuajes 

Edades 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

Total   

 

 

Ilustración 78 : gráfica de número de personas con piercing vs edades 

¿Cómo son los tatuajes? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué respondieron las mujeres? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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¿Qué respondieron los hombres? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué colores  irían en el tatuaje? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los colores más utilizados? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que es arriesgado? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que tantas personas entre jóvenes y adultos se colocan piercing? 

__________________________________________________________________________ 

Por moda: _________________________________________________________________ 

Porque les gusta____________________________________________________________ 

¿Crees que se afecta la personalidad del que se coloca un piercing o se hace un tatuaje?  

Tabla 23: afección de la personalidad por un  tatuaje o  piercing 

Datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total 

SI                           

NO                           

 

¿Qué pensarían de ti si te hicieras un tatuaje o te colocaras  un piercing? _________________ 

___________________________________________________________________________ 
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¿Cómo se le ven los piercing a la gente muy adulta? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Y cómo se le ven los tatuajes? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo más delicado de los tatuajes y piercing? __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué recomendación hay que tener para uno realizarse alguna intervención en el cuerpo?            

__________________________________________________________________________ 

6.1.14. Cuantas sumas o restas puedo realizar en 60 segundos? 

 Según Renovación Magisterial (s.f.) en el ámbito numérico, la aptitud se relaciona con la 

habilidad, capacidad y disposición para el manejo del número y sus propiedades en diferentes 

situaciones  donde se utilice el número en sus diferentes manifestaciones.  

Esta actividad se puede adaptar dese los grados  segundo a quinto. 
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Ilustración 79: Propiedades de las operaciones aritméticas 

Fuente: Renovación magisterial 2015  

Estándares: reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización entre otros). 

Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver 

problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

Habilidades básicas de matemáticas que deben tener los niños en tercero de primaria. 

Tabla 24: Habilidades básicas de matemáticas para en primaria 

Sección   Habilidad 

Identificación de Números 

   

Fluidez de asociación de un símbolo (o numeral) con su correspondiente 

nombre.  

Discriminación de 

Cantidades  

Juzgar las diferencias cuantitativas que dos números representan. 

Comparar y ordenar números naturales. 

Numero Faltante Reconocer, completar y extender secuencias numéricas. 
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Adición, sustracción  Fluidez del cómputo de sumas, restas  

Resolución de Problemas  Aplicación de distintas estrategias para la resolución de problemas  

Reconocimiento de figuras 

geométricas  

Analizar características y propiedades de figuras geométricas. Reconocer 

y nombrar figuras geométricas 

 

 

 

Se les pide a los niños del grado tercero que realicen la mayor cantidad de sumas en un minuto  y 

luego resta en un minuto. 

Tabla 25: Tabulación de sumas y restas 

# Sumas Resultado Correctas  Porcentaje # Restas Resultado Correctas  

   n n*100/N   n n*100/N 

1 12+55    1 55-12   

2 34+65    2 65-34   

3 21+32    3 32-21   

4 19+20    4 20-19   

5 13+24    5 24-13   

6 21+37    6 37-21   

7 26+33    7 26-33   

8 17+15    8 17-15   

9 16+41    9 47-16   

10 32+33    10 33-32   

11 71+12    11 79-12   

12 52+25    12 55-22   

13 27+42    13 47-23   

14 36+12    14 36-12   

15 22+62    15 62-22   

16 15+34    16 34-15   

17 36+10    17 36-11   

18 82+10    18 82-10   

18 88+11    18 88-11   

20 87+12    20 87-12   

  Totales     Totales  

 

 

Grafica los resultados de las operaciones correctas que se hicieron  por cada minuto 
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Ilustración 80: Sumas y restas acertadas 

Porcentaje de operaciones correctas 

 

 

Ilustración 81: Porcentaje de Sumas y restas acertadas 

 

¿Qué diferencia  o similitudes encuentra entre las dos gráficas del número de operaciones y el 

porcentaje? 

Consignar los datos del grupo en la siguiente tabla 
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Tabla 26: Porcentaje  de sumas y restas 

# de 

estudiante 

Sumas 

correctas 

Porcentaje  

de sumas 

Rectas 

correctas 

Porcentaje 

de restas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

totales     
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Grafique los datos de los compañeros del número de  operaciones  

 
Tabla 27: Porcentaje de operaciones correctas de los estudaintes 

 
 
Tabla 28: Número de operaciones correctas de los estudiantes 

 
 

¿Qué similitud o diferencia encuentra entre las dos gráficas? 

¿Cómo podemos mejorar los resultados de las operaciones? 

¿Cuáles son las causas de los resultados? 
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7. Conclusiones 

 La enseñanza de la estadística no debería  llevar tanta explicación magistral de lo que  lleva, 

sino el trabajo continúo a partir de la experiencia, experimentación o investigación que se 

pueda realizar desde el aula por los niños. 

 Muy pocos docentes realizan proceso investigativo como motor de conocimiento dentro de 

las aulas, sabiendo que ellos consideran que la investigación es favorable en el desarrollo de 

las prácticas pedagógicas. 

 La  gran fortaleza de la disciplina estadística es  la capacidad de adaptarse a las otras 

disciplinas, cómo explicarlas y cómo transformarlas en términos de estadísticas, en el sentido 

estricto pedagógico hacerlas más entendibles que ese conocimiento sea significativo y 

adquirido por ellos para la trasformación de los propios contextos. 

 El desarrollo del CDC que estos saberes profesionales solos no pueden ´potenciar el 

conocimiento profesionalizado, es un saber dónde conjugan tres ítem: conocer la disciplina, 

conocer el  conocimiento pedagógico la manera de cómo llevar mejor el aprendizaje de los 

niños, y cómo es el contexto interno y externo del estudiante. 

 El desarrollo del pensamiento estadístico en la educación básica primaria, no debe 

fundamentarse en la realización de cálculos largos y engorrosos; si no, en el análisis y 

tratamiento de datos obtenidos de diferentes experimentos realizados en el aula. 

 La experimentación se convierte en una herramienta fundamental que permite a los 

estudiantes apropiarse de los elementos que facilitan la construcción del conocimiento y su 

aplicación en diferentes contextos. 

 Cuando un estudiante empieza a conocer los elementos de estadística y luego aplica estos 

conocimientos,  implica que debe haber un refinamiento y una reorganización de ideas y 
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conocimientos que  lo lleva a ser cada vez más un experto que llega a ser un conocedor cada 

vez más sofisticado. El conocimiento de los niños del número estadístico ha ido mejorando 

con la travesía del tiempo, esto se debe a que la estadística se utiliza ampliamente para dar 

informes de cualquier índole que llega a manos de los estudiantes, desde  la difusión de 

información estadística  a su análisis. 

 Cada vez más  la especialización de la información y de los conocimientos  es mayor y más 

específica, Cassany (2006) la lectura que se hace  de la realidad escolar, donde los docentes 

necesitan un conocimiento más específico en la estadística y su enseñanza, implica que la 

escuela  se haga la pregunta ¿cuál es el método más eficiente para que el estudiante aprenda?  

Esta pregunta es de difícil respuesta, no es fácil aproximarse a la solución; el docente experto 

tendrá un mejor desempeño en el aula de clases, son quienes tienen el conocimiento de la 

experiencia para propiciar cambios curriculares en la metodología para desarrollar esas 

destrezas en los estudiantes. 

 Las ciencia cada vez más invade las vidas de las personas, programas de televisión, literatura 

científica, ciencia ficción,  páginas web exponen ideas científicas, pero la escuela se ha 

quedado rezagada ante los requerimientos de la sociedad más llena de información; sin 

embargo, no transforma sus metodología y  didácticas, , asimismo no hay una enseñanza 

basada en los constructos científicos-pedagógicos sobre la enseñanza de las disciplinas  

Cassany (2006). La escuela desarrolla su clase bajo la empiria y la experiencia, no quiere 

decir que sea inapropiado, sino que la escuela también debe basar sus decisiones en lo que 

científicamente se ha construido para mejorar los aprendizajes de los niños. 

 Los aprendizajes a partir de la experimentación y la investigación permiten que  estos sean 

más duraderos, también la sistematización como ejercicio de escritura, proporciona y 
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garantiza la participación  de todos los niños en todo el proceso, fortaleciendo los procesos de 

comunicación que a su vez hace del niño un interlocutor válido. 
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8. Líneas futuras 

Se considera que en el futuro próximo la estadística  se acercará más a la escuela y que  a través 

de las prácticas pedagógicas  renovadas que cada docente implemente este conocimiento se hará 

más asequible y entendido, se puede mostrar algunos de los trabajos que tendrían aplicación en la 

concepción de la estadística desde la escuela cómo: 

 Estrategias metodológicas para la enseñanza de la estadística en la primera infancia. 

 Estrategias metodológicas para la enseñanza de la estadística en la edad preescolar. 

 La enseñanza científicamente tratada. 

 Experiencias pedagógicas  avaladas por la comunidad científica. 

 El conocimiento profesionalizado del docente que enseña estadística. 

 La enseñanza de la estadística como herramienta en la investigación en la niñez. 

 Teorización de la enseñanza estadística. 
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10. Anexos 

10.1.  Formato de encuesta 
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