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Resumen 

El presente trabajo muestra el desarrollo de una estrategia didáctica basada en literatura 

científica, donde se pone en marcha una serie de herramientas con lecturas matemáticas que 

ayudan a la comprensión de la teoría de las probabilidades en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Escuela normal superior de Medellín. 

La objetivo  es implementar no solo la enseñanza de la probabilidad desde el grado noveno, 

sino también crear una manera diferente para que dicha área de conocimiento se piense de 

una manera distinta a como se ha pensado hasta ahora la matemática.  

Por medio de la re-conceptualización de la teoría de las probabilidades desde la literatura 

científica, el diseño de la estrategia didáctica para mejorar la comprensión de la teoría de 

las probabilidades y una evaluación de la estrategia didáctica mediante una intervención 

pedagógica apoyada en la literatura científica, se pretende mostrar que la enseñanza de las 

matemáticas, en particular la teoría de las probabilidades a partir de literatura científica es 

una manera eficaz, distinta y didáctica de integrar dos áreas de conocimiento como lo son 

español y matemáticas, ayudando a fomentar el interés por parte de los estudiantes por el 

aprendizaje matemático. 

Se empleó para su desarrollo la Investigación Acción Educativa, desde una perspectiva 

cualitativa, puesto que con ella se nos permitió realizar una descripción acerca de los 

aprendizajes y los contextos en los que están inmersos los estudiantes, con los cuales 

identificamos los métodos de aprendizaje que se desarrollan dentro de un aula de clase en el 

momento que se enseña estadística. Todo esto se llevó a cabo a través de tres frases: 



 

 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación, por lo que se implementaron instrumentos 

de recolección de datos como: la observación, los diarios de procesos y el plan de clase. 

Los principales hallazgos nos permiten evidenciar que la Literatura Científica contribuye al 

fortalecimiento y al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ayudándolos a tener 

una mejor interpretación, argumentación y análisis. Siendo ésta un gran mediador a la hora 

de enseñar matemáticas, del cual los docentes si hicieran uso de esta estrategia se podría 

generar un mayor interés por parte de los estudiantes en las clases de matemáticas. 

Palabras claves: Literatura científica, teoría de las probabilidades, compresión textual, 

intertextualidad y representación enactiva e iconográfica. 

Keywords: Scientific literature, theory of probabilities, textual compression, intertextuality 

and enactive and iconographic representation. 
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1. Lectura de contexto  

 

La Institución Educativa Normal Superior de Medellín (NSM) se encuentra en uno de los 

barrios más antiguos de la ciudad, Villa Hermosa, ubicada en la comuna ocho del centro-

oriente de Medellín. Limita con  los barrios La Mansión, San Miguel, La Ladera y Batallón 

Girardot. La institución está ubicada en la parte superior del parque de Villa Hermosa, en la 

dirección Carrera 34 No. 65-02. 

El sector cuenta con varias instituciones académicas diferentes a la Normal, tales como la 

Institución Educativa Juan de Dios Carvajal, Fundación las Golondrinas, Institución 

Educativa Juan de Dios Posada; iglesias como la Sagrada Familia, que está ubicada en el 

parque central; también se encuentra la Clínica el Rosario, el Batallón Girardot y  el parque 

biblioteca llamado León de Greiff  lo que antes era la antigua cárcel de Varones La Ladera. 

En el último censo realizado en el año 2005 se estimó que la población de Villa Hermosa es 

de aproximadamente 129 569 habitantes, de los cuales 48,293 son hombres y 56,157 son 

mujeres. Su estrato socioeconómico es del 1 (uno)  al 4 (cuatro).  

El colegio fue creado por la ley 20 del 26 de Junio de 1842 de la Nueva Granada, pero sólo 

en el año 1851 inició su funcionamiento; sus inicios fueron dados en los terrenos del 

convento franciscano donde en la actualidad funciona el paraninfo de la Universidad de 

Antioquia en el centro de la ciudad, su primer nombre fue Escuela Normal de Institutores, 

pero eso sólo fue por poco tiempo ya que fue cambiado por Escuela Normal de Varones; su 

primer rector fue el señor Benito Alejandro Balcázar, desafortunadamente esta tuvo que ser 

cerrada por casi dos años debido a que no estaba cumpliendo con los objetivos y en el país 



 

 

era prioridad la guerra civil de 1860 a 1864, pero a finales de 1866 se reabrió bajo la 

dirección del señor Graciano Acevedo, pero constantemente sufría de cierres, hasta que en 

1912 se decide darle continuidad con el ideal de empezar a direccionarla con sentido 

educacional. El actual edificio de la institución empezó a construirse en el año 1921 y se 

terminó en el año 1927, con una arquitectura altamente colonial y con esos rasgos que dejan 

ver que las construcciones imponentes de su momento era la más adecuada para la 

enseñanza, es así como ahora, se destaca por sus grandes zonas verdes y su estilo 

campestre, además, cuenta con un espacio ideal, que alberga una planta física adecuada, 

con posibilidades de ampliación para garantizar una cobertura que responda a las demandas 

académicas de nuestro tiempo; aunque su nombre determina que desde un principio formó 

educadores, sólo hasta 1960 empiezan ese plan piloto en cumplimiento de su gran objetivo, 

formar maestros, logrando graduar en 1970 una alta cantidad de profesionales en el 

magisterio, es por eso que en 1971 gradúa su primera promoción de mujeres.  

En sus 164 años de existencia, la NSM ha sido reconocida a nivel nacional y departamental, 

premiada por el Ministerio de Educación Nacional como mejor institución de Medellín; se 

ha destacado por su buena labor educativa y la formación de personas con valores, siendo 

un ejemplo a seguir no solo en la ciudad sino en todo el país. Así mismo, en su compromiso 

de formar maestros, pretende que sus estudiantes integren la pedagogía con la didáctica 

como lo dice su misión, la NSM “formará maestros y maestras con competencias 

académicas, pedagógicas e investigativas desde el nivel preescolar hasta el programa de 

formación complementaria, mediante la estrategia de núcleos disciplinares que integran la 

pedagogía y la didáctica con el saber especifico” y donde su lema “comprometidos con la 



 

 

formación de maestros desde 1851” da muestra de los intereses y la intencionalidad de 

la Institución. 

Actualmente, la NSM tiene un horario de estudio diurno, en el cual se encentran los niveles 

de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria, Media y Formación complementaria; en los que 

se pretende “crear un ambiente de convivencia, donde alumnos, profesores, directivos y 

padres de familia encuentren un campo propicio para el logro de sus ideales”.  

La NSM está formada por un rector, dos coordinadores académicos, un coordinador de 

convivencia, 53 educadores; dos en preescolar, 17 en primaria, 34 en secundaria. Los 

cuales deben “fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de todas las áreas del 

conocimiento” 

La NSM cuenta con una biblioteca central, con material bibliográfico organizado de forma 

sistemática, lo que permite la búsqueda de más de 30 000 ejemplares en los que se 

encuentran aproximadamente 3600 textos pedagógicos, lo que da cuenta de la importancia 

que tiene dicho enfoque en la institución. 

La institución cuenta con una sala de video ubicada en el tercer piso, además, cuenta con El 

Cepa, lugar de reuniones informativas que se llevan a cabo para capacitaciones y un aula 

máxima para la orientación y fortalecimiento de las competencias de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

Para los docentes y estudiantes, la institución cuenta con medios educativos y mediaciones 

pedagógicas, con 12 grabadoras, un aula móvil con 37 portátiles, cuatro salas de 

informática con 21 computadores, cada una con su respectivo internet y tres equipos de 

sonido, asimismo, para la parte docente, la Institución está organizada por núcleos del saber 



 

 

cómo el de Ciencias humanas, Matemáticas, Artes, entre otros, donde están dotadas de 

documentación para cada grado en general y un computador para la planeación de sus 

clases. 

La NSM contribuye con la formación de los estudiantes, ha optado por tener diferentes 

espacios específicos que ayuden a potenciar la práctica y participación de los estudiantes, 

estos espacios son tres laboratorios; uno de ellos es el laboratorio de Física que cuenta con 

tres textos guía, un video beam y un software, otro de ellos es el laboratorio de Química, 

con dos textos guía y por  último el laboratorio de Biología con material real (Ranas, 

Insectos, entre otros) y un texto guía. Los textos guías hacen parte del material de apoyo en 

la orientación de los laboratorios. 

Además de contar con implementos tecnológicos y apoyos de textos, cuenta con una 

piscina, la cual está fuera de servicio; este espacio no puede ser usado por los profesores y 

los estudiantes, lo que hace que se pierda un lugar donde se pueden potencializar 

capacidades físicas y deportivas de los jóvenes, todo debido al deterioro que esta presenta; 

de ahí se desprende el abandono notorio en su planta física, con paredes exteriores que 

dejan ver la antigüedad de la misma construcción y la poca inversión de los entes 

gubernamentales encargados de mantener los establecimientos educativos de la mejor 

manera. La Normal es una institución con zonas verdes, tipo campestre, pero de igual 

manera se nota la poca inversión para hacer de esos lugares espacios para el esparcimiento, 

donde se incentive la lectura u otros mecanismo que inviten a la comunidad educativa a 

crear estrategias que ayuden a formar académicamente a los estudiantes fuera de las aulas. 



 

 

Su planta física cuenta con dos bloques, el central donde se encuentra la secundaria y a 

un lado el bloque donde se encuentra la primaria. El bloque principal cuenta con tres pisos, 

en el primero se encuentra la secretaría, la coordinación de convivencia, la rectoría, el 

núcleo de español, un almacén donde venden los uniformes escolares y venden además 

implementos de estudio como lápiz, cuadernos, lapiceros, calculadoras, etc. También está 

ubicado el restaurante y tienda. En el segundo piso se encuentran la coordinación de 

disciplina, los salones de los grupos de sexto, séptimo, octavo y noveno, los grupos del 

ciclo complementario, el núcleo de ciencias, se encuentra además la sala de informática que 

cuenta con computadores de escritorio, tablets, computadores portátiles y una sala de 

impresión. En el tercer piso, se encuentre la biblioteca, el núcleo de matemáticas, los 

salones de décimo y once, un laboratorio de física y otro de química. En el centro del 

bloque hay una plazoleta en la que los estudiantes y profesores la utilizan para leer y hacer 

trabajos fuera del aula. El otro bloque en el cual se encuentra la primaria, tiene dos pisos y 

una cancha en el centro del bloque donde los niños juegan. 

La NSM no sólo está constituida por salones, almacenes, porterías y demás, sino que están 

los estudiantes, docentes, coordinadores, administrativos, servicio de aseo, porteros y 

padres. 

Como toda institución educativa colombiana en la secundaria se estudia de sexto a once, y 

al ser la NSM una institución formadora de futuros formadores se encuentre el grado doce y 

trece, que es el ciclo complementario. La Normal es un colegio grande y cada grado de la 

secundaria cuenta con mínimo 3 grupos, que se dividen en A, B, C y D, cada uno con por lo 

menos 40 estudiantes. La primaria es de preescolar a quinto, y es un grupo por cada grado. 



 

 

En el último reporte de la institución se encuentran matriculados en la primaria, 

secundaria y ciclo complementario cerca de 1900 estudiantes.  

Hay cinco núcleos educativos que se encuentran profesores de matemáticas, física, español, 

artística, educación física, ciencias naturales, religión, ética, ciencias sociales.  

        Al analizar la caracterización del personal docente en el área de matemáticas, se 

evidenció que los recursos que presenta la Institución son utilizados muy poco dentro de la 

formación de los estudiantes, puesto que, a pesar de contar con aulas múltiples de 

formación, grabadoras, equipo de apoyo y documentación, sus clases no logran abarcar 

toda la temática en lo experimental. Referente a la infraestructura, ellos no disponen con los 

elementos necesarios para llevar la matemática a una transposición de conocimientos, dado 

que no hay una aula taller específica de matemáticas, donde los estudiantes puedan 

desarrollar su competencia en procesos de modelación. 

Aproximadamente entre el 35% y 45% de los estudiantes pierden la materia, lo que hace 

que los docentes tengan un reto aun mayor a la hora de la enseñanza de las matemáticas, lo 

que permite una concientización a la hora de crear estrategias que vinculen la pedagogía 

con la enseñanza de la materia y provocando así un interés mayor de los estudiantes en el 

aprendizaje y a la vez, sean capaces de convertir un problema cotidiano en una ecuación 

matemática. 

La Institución está comprometida a formar maestros a partir de los estándares de calidad, 

desde los niveles de preescolar, básica, media y el programa de formación complementaria, 

con el fin de formar académicos de alto nivel, que llenen de gran satisfacción y enaltezcan 



 

 

tanto a sus familias como a una sociedad, en la cual aportarán nuevos conocimientos 

que ayuden en su progreso y desarrollo. 

En relación con lo estipulado por la norma en el Decreto 1290, la Institución evalúa a sus 

estudiantes con el fin de valorar el nivel de desempeño obtenido por medio de las 

competencias, ya sea comunicativa, investigativa, ética, didáctica y socio-cultural. También 

identifica las características personales, intereses y estilos de aprendizaje, articulando las 

necesidades del plan de área, a partir de los lineamientos curriculares que son las 

orientaciones pedagógicas y las áreas obligatorias definidas por la ley. Dicha evaluación 

sólo es posible a través de un proceso de investigación permanente que, el estudiante 

conjuntamente con los docentes, va desarrollando mediante su formación académica. Al 

respecto conviene decir, que la evaluación de la Institución es realizada a partir de unas 

consideraciones como la flexibilidad, importante a la hora de mirar el grado de aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes; participación, tanto del docente como del padre de familia 

en la orientación que los conduzca a ser personas íntegras y de importancia dentro de la 

sociedad, y en la valoración de desempeño, donde se mira las fortalezas y debilidades que 

se deben de potencializar o mejorar, entre otras. 

Los padres forman parte fundamental en el proceso formativo de los estudiantes, ya que en 

conjunto con los docentes y en general con la institución se puede fortalecer una relación 

que permita un mejor acompañamiento y por ende, unos mejores resultados por parte de los 

estudiantes. 

Específicamente el grado en el cual se desarrolla la practica pedagógica, corresponde al 

grado 9c a la NSM, el cual cuenta con 38 estudiantes con edades entre los 13 y los 19 años. 



 

 

De los 37 estudiantes, 22 son mujeres y 15 son hombres. Menos del 50% de los 

alumnos ganaron matemáticas en el primer periodo, lo que muestra de entrada las 

dificultades que tienen con esta materia. En cuanto a la estadística, solo se trabaja una hora 

a la semana y la nota va inmersa en la nota de matemáticas, lo que nos hace pensar que esta 

materia no tiene la importancia que tienen otras áreas de estudio en la institución, a las que 

le dedican más de seis horas semanales. 

En la caracterización de los estudiantes, el 41% manifiesta que la matemática es la materia 

de menor agrado y que presentan muchas dificultades para el entendimiento de esta,  dichas 

dificultades se deben a un desinterés personal por la materia, la metodología del profesor, la 

poca claridad en las exposiciones y en su gran mayoría lo atribuyen a la complejidad de las 

temáticas. 

 A pesar de que los padres sólo hicieron sus estudios hasta la secundaria, los estudiantes 

expresan que quieren continuar sus estudios profesionales; la mayoría desea continuar sus 

estudios en el campo de la educación, la medicina, veterinaria y psicología. 

En el proceso de observación de clase y la información arrojada a partir de la prueba 

diagnóstica, se encuentra una considerable dificultad por parte de los estudiantes con el 

tema relacionado a la probabilidad. En la tabla 1 se muestra los resultados obtenidos en 

dicha prueba. (Anexo 1)  



 

 

 

Tabla 1. Resultados de prueba diagnóstica 

 

En la primera y segunda pregunta solo 5 estudiantes respondieron correctamente; lo que 

deja en evidencia que los estudiantes no tienen ni idea del tema relacionado con 

combinatoria. En la quinta y séptima pregunta se nota un gran cambio en las respuestas, ya 

que más del 50% de los estudiantes respondieron correctamente dichas preguntas, lo que 

muestra que los estudiantes tienen más nociones o más acercamiento a problemas 

relacionados con la realidad. 

Respecto a lo anterior, los estudiantes manifiestan que durante su proceso de formación, en 

ningún grado anterior les han mencionado la palabra probabilidad, pero que es una palabra 

que han escuchado y la pueden relacionar con la posibilidad de que algo suceda, lo que 

queda en evidencia en las respuestas de la pregunta 3: ¿qué entiende por probabilidad? 

Donde algunas de las respuestas fueron: “no entiendo absolutamente nada”, “es lo que 

puede pasar suceder, resultar”, “es el porcentaje de las veces o formas que se pueden dar 
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algo”, entre otra cantidad de respuestas que nos dan cuenta de que la mayoría de los 

estudiantes relacionan la probabilidad como algo que puede pasar o no.  

 
Ilustración 1. Respuestas de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Planteamiento Del Problema 

 

Actualmente se tiene la concepción de que las matemáticas, como ciencia, es una de las 

más complejas a la hora de su estudio y análisis, y todo gracias a que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje utilizados hoy en día se han enfocado en una mera trasmisión de 

conocimientos; dejando al docente como un simple emisor de contenidos y al estudiante 

como un receptor de informaciones. Más aun, se piensa al área de las matemáticas como 

una materia memorística, creando una barrera de grandes dimensiones entre los alumnos y 

el conocimiento matemático, en donde “las principales causas de la actitud desfavorable y 

del desinterés de los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje, es la enseñanza de una 

ciencia descontextualizada de la sociedad y del entorno, poco útil y sin temas de la 

actualidad” (Solbes & Vilches, 1997).  

Además, la matemática está dividida en grandes ramas, entre las que se encuentran la 

estadística y la probabilidad, y de las cuales se desligan las mismas dificultades 

mencionadas anteriormente y generan las mismas problemáticas a la hora de su enseñanza-

aprendizaje en el aula de clase. 

Igualmente, tanto la estadística como la probabilidad, llevan consigo cierta complejidad a la 

hora de su enseñanza y aprendizaje, y dicha complejidad se debe a “la dificultad en la 

definición y en la interpretación de muchos de los conceptos base” (Pajares & Tomeo, 

2009, p.2), que muchas veces es causado por la forma de enseñar de los docentes, ya que no 

recurren a estrategias o metodologías que permitan disolver o acabar un poco con la brecha 



 

 

de  dificultades que se encuentran hoy en día en la comprensión de la estadística y la 

probabilidad. 

Más precisamente, existe una serie de obstáculos en la enseñanza de la probabilidad en la 

educación secundaria de Colombia. En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas se 

hace un llamado a la enseñanza en la formación matemática básica, potenciando el 

pensamiento matemático mediante: 

La apropiación de contenidos que tienen que ver con ciertos sistemas matemáticos. Tales 
contenidos se constituyen en herramientas para desarrollar, entre otros, el pensamiento 
numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional que, por supuesto, incluye al 
funcional (MEN, 1998, p. 17). 
 

El problema está en que la mayoría de las instituciones educativas ni siquiera tienen en sus 

planes de estudio la enseñanza de la probabilidad o la tienen programada para darse de una 

manera muy superficial, dejando de lado cantidades de concepciones teóricas de suma 

importancia en la enseñanza de dicho tema.  

Es por esto, que nuestra intención es implementar no solo la enseñanza de la probabilidad 

desde el grado noveno, sino también crear una manera diferente para que dicha área de 

conocimiento se piense de una manera distinta a como se ha pensado hasta ahora la 

matemática.  

De este modo, planteamos la siguiente pregunta tratando de dar solución a las dificultades 

que se presentan en la enseñanza de la probabilidad. 

¿Cómo mejora la comprensión de la teoría de las probabilidades, en los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, a partir de 

la estrategia didáctica basada en literatura científica? 



 

 

3. Justificación 

 

La enseñanza es parte primordial en el proceso formativo; es por ello que las metodologías, 

las actividades y las estrategias son importantes para integrar un conocimiento al saber del 

estudiante, lo cual requiere de un estudio y reflexión, que nos permita observar las 

diferentes falencias que existen en la institución en el momento de la enseñanza de la teoría 

de las probabilidades. Dichas reflexiones servirán de base para crear estrategias que nos 

permitan visualizar un mejoramiento en el aprendizaje de los alumnos y enriquecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (1998) se plantea el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, en el cual 

recae la probabilidad y la estadística, temas que se trabajan muy poco en los currículos de 

las instituciones colombianas. Es por esto, que se hace necesario una reflexión acerca de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro de las instituciones educativas del 

país. 

En consecuencia, para la enseñanza del pensamiento aleatorio, se plantea en los 

Lineamientos Curriculares que los docentes deben reflexionar acerca de situaciones que 

tenga una aplicación real, con los cuales se puedan introducir los conceptos aleatorios, estos 

“deben preparar y utilizar situaciones de enseñanza abiertas”, enfocadas a prácticas y 

experiencias en el marco aleatorio y estadístico, que estén dispuestas a cambios y a 

resultados imprevisibles (MEN, 1998, p. 49).  



 

 

Por ello, se propone implementar en el grado noveno una estrategia didáctica para 

mejorar la comprensión de las teorías de las probabilidades, realizando diferentes 

actividades de enseñanza que puedan ayudar a los estudiantes a construir un conocimiento 

probabilístico, con el cual reflexionan acerca de los acontecimientos de probabilidad que 

ocurren en la vida cotidiana. 

Con lo anterior, no se trata de trasmitir solo un conocimiento probabilístico, sino darles a 

los estudiantes la posibilidad de que vean el mundo desde otra perspectiva, que tengan un 

pensamiento estocástico y comprendan el mundo de posibilidades que los rodea. Siguiendo 

con esta idea, Nortes (1998) menciona que es importante enseñar la teoría de las 

probabilidades, ya que esta es un beneficio para los estudiantes, siendo necesaria en la vida 

cotidiana porque frecuentemente aparecen interpretaciones de aspectos probabilísticos y 

encuestas estadísticas, en la cuales el estudiante debe estar preparado para saber interpretar 

lo que se le presente. “Y, aún más, para aquellos alumnos que sigan estudios superiores, la 

Estadística aparece como materia importante en gran cantidad de carreras universitarias” (p. 

60) 

Al ser la probabilidad y la estadística un pensamiento aleatorio, con ellas se pueden 

explicar algunos fenómenos de la vida cotidiana. La probabilidad y la estadística dan un 

sentido a los fenómenos que parecen caóticos y que están regidos por el azar; éstos son 

ordenados por la estadística mediante leyes aleatorias de una manera semejante a cómo 

actúan las leyes determinísticas sobre otros fenómenos de las ciencias.” (MEN, 1998, p. 

47). Es por esto que lo estudiantes debe tener un conocimiento probabilístico que les 

ayudará a comprender el mundo que le rodea. 



 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Implementar una estrategia didáctica, apoyada en la literatura científica, para que los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Medellín mejoren la comprensión de la teoría de las probabilidades.  

4.2 Objetivos Específicos 

 Reconceptualizar la teoría de las probabilidades desde la literatura científica.  

 Diseñar una estrategia didáctica para el mejorar la comprensión de la teoría de las 

probabilidades.  

 Evaluar la estrategia didáctica mediante una intervención pedagógica apoyada en la 

literatura científica.  

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Antecedentes 

 

Algunas investigaciones han demostrado que existen dificultades en el aprendizaje de la 

probabilidad, tanto en alumnos de secundaria como en alumnos universitarios; éstas han 

sido estudiadas por diferentes autores como Fernández (2001), Colera (1990), Batanero 

(2005-2007), Núñez, Sanabria & García (2004), Díaz, Ortiz & Serrano (2007) entre otros. 

Asimismo, se ha demostrado que a medida que se avanza en la enseñanza de la 

probabilidad en los cursos universitarios, son notorias las falencias que tienen los 

estudiantes en dicho tema, según Konold (1995) los estudiantes comienzan los cursos de 

probabilidad con  intuiciones muy arraigadas, muchas de las cuales son incorrectas y 

constituyen un obstáculo para el aprendizaje probabilístico. Estas intuiciones son muy 

difíciles de cambiar ya que los sujetos pueden tener concepciones múltiples y a menudo 

contradictorias de una misma situación  particular. (Citado por Fernández, 2001, p. 2)  

Para incorporar la enseñanza en la secundaria, de la teoría de las probabilidades se debe 

hacer un análisis del conocimiento previo de cada estudiante. El profesor debe preguntarse 

acerca de: ¿Qué conocimientos han adquirido los estudiantes en los grados anteriores? 

¿Cómo se enseña la teoría de las probabilidades? ¿Es plausible enseñar la teoría de las 

probabilidades con ejemplos de la vida cotidiana? ¿En grados anteriores se les enseñó algo 

de estadística y probabilidad aparte de la media, moda y mediana?, todas estas preguntas 

deben ser la base para enseñar de una forma correcta la teoría de las probabilidades. 

Siguiendo con este planteamiento, Fernández (2001), citando a Garfield (1995) dice que:  



 

 

Un primer paso para afrontar este problema en la enseñanza de la probabilidad debe ser una 
labor de diagnóstico previo de las aptitudes y actitudes frente a los conceptos 
probabilísticos de los estudiantes (…) La enseñanza de la probabilidad debe apoyarse en el 
conocimiento previo de las concepciones que los estudiantes poseen acerca de los conceptos 
relativos a la probabilidad, a veces erróneas, ya que cuando se enseña algo nuevo los 
estudiantes construyen los nuevos conocimientos conectando las nuevas informaciones con 
las que tenían asumidas previamente (p. 2). 

 

Del mismo modo, otra investigación que se enfoca en la enseñanza de la probabilidad es la 

de Acevedo (2011) la cual se basa en la Enseñanza para la Comprensión (EpC) de la 

probabilidad a partir de cuatro dimensiones “los contenidos, los métodos usados para 

resolver situaciones problema de probabilidad, la aplicación de éste concepto en la vida y 

las formas en que se puede expresar cómo se comprende la probabilidad”. Esta 

investigación fue desarrollada en un grupo de estudiantes de décimo grado, con la intención 

de ayudar a superar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la probabilidad a 

través de la resolución de problemas. De esta manera, esta investigación nos permite ver la 

importancia que tiene la unificación de las cuatro dimensiones mencionadas a la hora de 

llevar al aula de clase cualquier tema de interés, en este caso el concepto de probabilidad. 

Como ya se ha mencionado, hay pocas investigaciones relacionadas a la probabilidad, pero 

las pocas que se encuentran parten de la misma base y muestran que una de las dificultades 

que se presentan en los estudiantes para la comprensión de dicho tema, es debido, en gran 

parte a los métodos de enseñanza utilizados por los docentes. 

Esto nos lleva a pensar en cómo podría ayudar la probabilidad si se enseñara con más 

profundidad en la secundaria, según Batanero (2007) con esto podemos ver cómo en otros 

países le apuestan a enseñar la probabilidad desde la primaria, con conceptos que pueden 

entender fácilmente y pueden asociarlos a su vida cotidiana. Por esto, este trabajo le apuesta 



 

 

a la enseñanza de la teoría de las probabilidades en el grado noveno; creando una 

propuesta didáctica para mejorar la comprensión de este tema. 

  



 

 

6. Marco referencial 

 

6.1. Marco contextual 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín (NSM) está ubicada en el 

barrio Villa Hermosa en la zona centro-oriental de la ciudad de Medellín. Su planta física 

consta de dos bloques en los cuales se albergan cerca de 1900 estudiantes; el central en el 

cual está ubicado la secundaria y el segundo bloque donde se encuentra la primaria. El 

bloque principal está formado por tres pisos en los que se encuentran toda la parte 

administrativa y académica; además del restaurante, papelería y tienda. El segundo bloque 

está formado por 2 pisos y una cancha en el centro del bloque donde los niños pueden 

encontrar un lugar para la recreación y el juego.  

Actualmente, la NSM consta con un horario de estudio diurno, en el cual se encentran los 

niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria, Media y Formación complementaria.  

El personal que integra la institución consta de un rector, 2  coordinadores académicos, 1 

coordinador de convivencia y 53 educadores. 

Además,  cuenta con una biblioteca central con más de 30000 ejemplares organizados de 

forma sistemática, de los cuales se encuentran cerca de 3600 textos pedagógicos lo que 

muestra la importancia que tiene dicho enfoque en la institución. 

También tiene una sala de video ubicada en el tercer piso, cuenta con El Cepa, lugar de 

reuniones informativas que se llevan a cabo para capacitaciones y un aula máxima para la 



 

 

orientación y fortalecimiento de las competencias de los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje.  

Por otro lado, cuenta con un espacio de zona verde donde los estudiantes y docentes pueden 

utilizar para leer y hacer actividades por fuera del aula, pero desafortunadamente, dichas 

zonas se encuentran en abandono, lo que impide que se pueda dar ese lugar de 

esparcimiento entre los estudiantes y docentes. También cuenta con una piscina, la cual no 

está apta para la utilización, ya que su deterioro impide que se puedan realizar actividades 

deportivas y recreativas con los estudiantes y docentes. 

En general, esta institución cuenta con mucho potencial para fomentar un lugar de estudio 

fuera de las aulas de clase, pero desafortunadamente no cuenta con el apoyo suficiente para 

mejorar las instalaciones y poder permitir un mejor aprovechamiento del espacio.  

6.2. Marco legal 

La educación hace parte importante en el desarrollo de un país. En Colombia, se le apuesta 

a la educación, la cual se fundamenta en leyes como la Ley General de Educación, la 

Constitución Política de 1991, los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas y los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas. En estos documentos se encuentra consignado 

las leyes, los decretos, los artículos y los estatutos donde se evidencia “las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad” (MEN, 1994). 

De lo anterior, la constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67 declara que 

la educación en Colombia debe es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; la cual busca “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 



 

 

los demás bienes y valores de la cultura”. Esto implica que la educación debe ser para 

todos, sin restricción alguna, puesto que la base del progreso para la sociedad reside en la 

educación. 

Siguiendo con esta misma idea, en la Ley 115 de Febrero 8 de 1994  por la cual se expide la 

Ley General de Educación se expone y desarrolla la presentación y la organización de la 

educación formal en Colombia, en sus niveles básicos como preescolar, primaria, 

segundaria, media, y educación no formal e informal. En uno de los apartados de esta ley se 

presentan los objetivos principales que se deben desarrollar en la Educación Básica en el 

ciclo de secundaria en el área de matemáticas; en ellos se plantean principalmente: 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio 

de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos 

de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas. 

Estos apartados de esta ley muestran como la matemática es una parte fundamental en la 

educación colombiana; cómo se implementa desde preescolar hasta los últimos niveles 

educativos. Se invita a pensar la matemática como una mediación social que también ayuda 

en el avance de una sociedad. 

Asimismo, en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas se habla de cómo la 

educación matemáticas posibilita al alumno a que aplicación de sus conocimientos fuera del 



 

 

ámbito escolar, donde se enfrenta a un mundo real y en él debe tomar decisiones, 

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de 

los demás (MEN, 1998, p. 18). 

De igual modo, se expresa en los Lineamientos Curriculares, el pensamiento aleatorio y 

sistema de datos con el cual se apuesta a la introducción de la estadística y la probabilidad 

en el currículo de matemáticas, creando en el estudiante la necesidad de un mayor uso del 

pensamiento inductivo, permitiendo que explore y  proponga diferentes inferencias de lo 

que sucede a su alrededor (MEN, 1998, p. 47). 

No sólo hay leyes que evidencias cómo debe ser una buena educación, sino que también 

hay leyes que ayudan a que la práctica educativa sea mejor; siendo el Decreto 1290 el cual 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media. Con este decreto se los establecimientos educativos gozan de 

autonomía para definir y elaborar el plan de estudios del currículo de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 del mismo año. 

Finalmente, no se debe pensar que una buena educación se da debido a que hay normas que 

la estipulan sino que se debe educar para enriquecer a los estudiantes y mostrarle que hay 

un gran mundo lleno de conocimiento que están a su alcance. 

 

 

 

 



 

 

6.3. Marco Teórico 
 

El marco teórico que desarrollaremos aquí, tiene la siguiente ruta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa ilustrativo del marco teórico 

 

 

 

 

 



 

 

6.4. Componente disciplinar 

6.4.1. Naturaleza de las matemáticas 

Las ciencias son un conjunto de conocimientos adquiridos por la humanidad, una necesidad 

del ser humano para su progreso y desarrollo, son un acto creativo del individuo   

 
“La gran mayoría de estas ciencias están relacionadas con la ciencia lenguaje del universo: 

la matemática. Ésta les ha aportado criticidad y les ha permitido el desarrollo de grandes 
teorías y aplicaciones; basta estudiar alguna de ellas en particular para ver su huella 
plasmada en el fantástico concierto de sus teorías, que da muestra del profundo poder de 
creación que tiene la figura más compleja del universo: el hombre”. (Rodríguez, 2011) 

Como lo afirma Struik (1999), el origen de las matemáticas se remonta a tiempos pasados 

donde el hombre iniciaba a desarrollarse en comunidad en el periodo neolítico. El hombre, 

lejos de conformarse con buscar y conservar alimentos, se convirtió en productor y 

administrador del mismo, iniciando la agricultura, la domesticación del ganado y el trabajo 

con los metales. En la edad de piedra, también pueden evidenciarse algunas actividades 

como construcción de productos para la carpintería, el tejido, la cestería y alfarería. Todas 

estas actividades, pruebas que existió el desarrollo de concepciones geométricas y 

matemáticas. Son diversos los vestigios que existen sobre las primeras formas de contar, y 

como las necesidades inmediatas, los obligaron a iniciar un sistema de conteo. La 

producción, y el tráfico considerable de la edad de piedra son muestra de eso. En África, 

también reposan lenguajes que revelan sistemas de numeración. En ellos se ha encontrado 

una escala decimal o una escala de 1 a 5, 12 ó 20. Gracias a estos avances, empezó después 

a construirse la noción abstracta de número y su forma.  

La matemática, puede definirse en la actualidad, como una manera de conceptualizar 

ciertos aspectos del mundo real, “como material escolar, no puede perder todo su poder 



 

 

explicativo de la realidad, por lo tanto, no puede ser concebida como un objeto de 

estudio ya construido, factible de ser transmitido en sí mismo fuera de contexto” (Azcarate, 

1994). Por lo tanto, el conocimiento matemático es una forma de pensamiento a desarrollar 

en el ser humano, que cuenta con múltiples sistemas de expresión, a través de los cuales 

interpretamos, organizamos y dotamos de significado los aspectos dela realidad.  

La Matemática constituye una disciplina multiforme, que tiene un uso plural, que se ha 
manifestado en la enseñanza, como señala Romberg (1991), con rasgos diferentes, 
dependiendo de las épocas y de los autores. Es, en general, considerada de formas diversas: 
conjunto de técnicas para aprobar un examen, cuerpo de conocimientos para ser aprendido, 
lenguaje específico con una notación particular, estudio de las estructuras lógicas 
subyacentes, juego artificial jugado por un matemático, construcción de modelos útiles en la 
ciencia, procedimientos de cálculo necesarios para aplicar el conocimiento... (Socas, 2003, 
p.1)  

Es por esto que la matemática como empresa humana y racional (Socas, 2003), se mueve 

entre dos posiciones: por un lado, su naturaleza histórica, que nos muestra la potencialidad 

de la creación humana; y, por otro, los objetos matemáticos, los elementos de esa cultura 

que llamamos culturización matemática, que nos permite hablar de descubrimiento. 

Igualmente, el conocimiento matemático no es obvio ni inmediato, pues no existen en el 

mundo conceptos básicos y evidentes por sí mismos, la comprensión de ellos y del mundo, 

depende de un sistema de referencia para la interpretación del contenido y su utilización. 

Explorando sobre la naturaleza del conocimiento matemático, Kline (1985), (citado por 

Flores, 1998), afirma que las matemáticas constituyen un cuerpo único de conocimiento 

correcto y eterno, por tanto, las verdades matemáticas son descubiertas y el hombre al 

descubrirlas, desarrolla el conocimiento que puede acumular de ellas. Así mismo, se afirma 

que las matemáticas son un producto del pensamiento humano, con uno de sus precursores 

fundamentales: Aristóteles, seguida por otros autores intuicionistas y formalistas. De lo 

anterior, se puede afirmar entonces que el papel de las matemáticas en la actualidad va más 



 

 

allá de las descripciones aplicada a los contextos sociales, en tanto la matemática ha 

jugado un papel fundamental en la formación de la ciencia moderna desde sus inicios, una 

teoría científica es una teoría que dispone de un modelo matemático adecuado (Vásquez, 

s.f) 

6.4.2. Conocimiento matemático 

La naturaleza del conocimiento matemático, se ha caracterizado por situarse en dos polos 

con relación con el lenguaje: “considerar el lenguaje en un nivel secundario en relación con 

los objetos o pensar que la objetividad de la matemática está inseparablemente unida a su 

formulación lingüística: la matemática no es más que un juego del lenguaje formal” (Socas 

& Camacho, 2003). Estas dos posiciones sostenidas por las corrientes intuicionista y 

formalista, coinciden en afirmar que la construcción de los objetos matemáticos, no son 

posibles sin un lenguaje. Es decir, no puede haber construcción de objetos matemáticos son 

un control critico constante y no puede haber critica sin una formulación lingüística de las 

construcciones de los seres humanos.  

El conocimiento matemático es absolutamente fijo y objetivo, la piedra angular de todo el 
conocimiento humano y de la racionalidad. En la concepción descriptiva de las 
Matemáticas surge un renovado interés por ampliar las competencias de la Filosofía de las 
Matemáticas con el objetivo de contemplar un aspecto importante del conocimiento 
matemático: la práctica matemática y sus aspectos sociales. (Socas & Camacho, 2003.p.3).  

Azcarate (1994), afirma por su parte que el significado del conocimiento matemático no es 

algo inmediato, pues no existen conceptos básicos evidentes por sí mismos, por tanto, su 

comprensión requiere, además de la definición matemática, de un sistema de referencia 

concreto para la interpretación de su propio contenido y por tanto de su utilización.  

Su significado viene esencialmente de los problemas a resolver en los diferentes 
contextos y por tanto depende, en cierta medida, de las representaciones de los 



 

 

objetos con los que se trabaje, de las situaciones relacionadas con ellos y de la 
actividad matemática desarrollada con dichas representaciones en dichas situaciones 
(Azcarate, 1994, p.3).  

Como lo afirma Martínez (1994), el conocimiento matemático y por ende el aprendizaje de 

las matemáticas, se constituyen en la actualidad en un medio excepcional para desarrollar 

capacidades cognitivas que puedan transferirse con mayor facilidad a otros dominios de 

aprendizaje, por lo que su inclusión en el currículo es esenciales para la formación 

intelectual de los alumnos. La actividad matemática y el aprendizaje de las matemáticas en 

la formación de los estudiantes, no solo aporta al pensamiento y desarrollo de la lógica, 

sino y en otros aspectos de la actividad humana: la creatividad, la intuición, la capacidad de 

análisis, la crítica y la resolución de problemas  

Así mismo, Martínez (1994) afirma que, entre las metas del conocimiento y el aprendizaje 

de las matemáticas, se pueden mencionar las siguientes: - ser capaz de resolver problemas 

matemáticos, aprender a comunicarse matemáticamente, aprender a razonar 

matemáticamente. saber valorar las matemáticas, tener confianza en su capacidad de hacer 

matemáticas. 

Por tanto, las experiencias que deben tener los estudiantes están relacionadas con: resolver 

problemas complejos; leer, escribir y discutir matemáticas; formular conjeturas, probar y 

formular argumentos acerca de la validez de una conjetura; valorar la empresa intelectual 

llamada matemática, los hábitos del pensamiento matemático y el papel de la matemática 

en el quehacer humano; explorar, adivinar y cometer errores para ganar confianza en sus 

recursos intuitivos personales. 



 

 

6.4.3. Lenguaje Matemático 

Socas y Camacho (2003), afirman que la matemática es un lenguaje simbólico 

característico y constituye un sistema de signos propios en el que se expresan los objetos 

matemáticos, los problemas y las soluciones encontradas. Como todo lenguaje tiene 

funciones básicas y reglas de funcionamiento que dificultan el aprendizaje (p.8). A través 

de los tiempos, otros autores han aportado de la mano con esta definición, la importancia de 

las matemáticas y su lenguaje esencial. 

El hombre como ser social por naturaleza debe desarrollar un tipo leguaje que le permita 
entablar una comunicación con las personas que lo rodean, donde pueda dar a conocer ideas 
y sentimientos de cualquier índole, de una manera clara y concisa. Este es el llamado 
lenguaje natural. ‘’la matemática posee un lenguaje específico que simplifica y clarifica la 

comunicación, designando de una manera exacta sus contenidos. (Juan F. Y José A Ortega 
Dato Pág. 2) (Citados por Díaz, Palomino y Primero, 2009, p.16).  

Como lo afirma Díaz, Palomino y Primero (2009), el lenguaje, en su sentido más 

específico, puede definirse, citando a D´Amore, (2006) de tres modos diferentes: a. como 

diferentes formas de discurso producido haciendo uso de una lengua, por ejemplo, una 

narración, una conversación, una explicación; b. como función general y comunicación 

entre individuos de misma especie; c. como uso de un código cualquiera más o menos 

socialmente reconocido y compartido. De lo anterior, se puede afirmar que a nivel 

universal, hay diferentes lenguajes específicos en el ámbito de las ciencias. Cada uno de 

ellos es fundamental para que su conocimiento sea universal, exacto y preciso y por lo tanto 

no permita ambigüedades.  Por su parte, las matemáticas también se consolidan con un 

lenguaje propio, que puede entenderse como todo el conjunto de símbolos, estructuras de 

presentación  que contribuyen a la comprensión de esta área de estudio.  



 

 

Las matemáticas entendidas como lenguaje, poseen unas características fundamentales 

aportadas por Bruno D’Amore (Citado por Díaz, Palomino y Primero, 2009),  a 

continuación se destacan algunas de ellas: a) ser preciso, universal y no permite 

ambigüedades; b) ser denso; c) ser un lenguaje simbólico y conceptual (ideográfico); se 

estructura en axiomas, postulados, definiciones, teoremas, corolarios y lema; e) es 

estrictamente jerárquico; f) establece la relación símbolo, concepto y algoritmo; g) trabaja 

con términos indefinidos dados por la razón. (la recta, el punto, conjunto, entre otros).   

A esto se suman: Díaz, Palomino y Primero (2009), quienes afirman que cuando hablamos 

de lenguaje matemático, nos estamos refiriendo a dos cuestiones específicas que se 

relacionan constantemente: la simbología utilizada en las matemáticas y por otro lado, la 

estructura y presentación de los contenidos matemáticos. Un símbolo puede entenderse 

como la representación de una idea con rasgos asociados a una convención que ya es 

socialmente aceptada:  

La simbología matemática está repleta de caracteres gráficos denominados logogramas 
(Pimm, 1990), que son como las “palabras” de un idioma. Estos símbolos se deben conocer 
para interpretar lo que se quiere decir con ellos. Por otra parte, la presentación de los 
contenidos matemáticos se realiza mediante enunciados como Definición, Teorema, 
Proposición, Lema, Demostración, Corolario, etc., de manera que cada uno de ellos predice 
su contenido. Así, todo enunciado o afirmación en matemáticas debe ser presentado dentro 
de uno de estos epígrafes, ayudando así a una clara organización y estructura de los 
contenidos de la materia (Díaz, Palomino y Primero, 2009, p.38).  

 

Finalmente puede afirmarse que las matemáticas en el contexto actual, continúan siendo un 

lenguaje universal, que permite explicar y ver la vista desde una óptica propia, con diversos 

conceptos, símbolos y signos que aportan a su consolidación. Las matemáticas, como 

medio universal para comunicarnos, aporta desde la ciencia y la técnica a la comprensión 

del mundo, de la naturaleza y de todos los objetos, procesos y contextos que nos rodean, 



 

 

además, permite explicar y predecir situaciones presentes en la vida cotidiana. Es por 

esto que el aprendizaje de las matemáticas en el aula de clase, tienen que ser la 

combinación constante de las matemáticas formales y la resolución de problemas de la 

actividad y cotidianidad humana. De esta manera, el aprendizaje se orientara a la búsqueda 

a los problemas surgidos en cada contexto, con el fin de ofrecer a cada sujeto, la 

identificación y posible resolución de problemas y dificultades que se le presenten.  

6.4.4. Literatura Científica 

Actualmente, nos encontramos en una época donde se hace más difícil llevar a los 

estudiantes un conocimiento. Es por esto, que se hace necesario el uso de estrategias de 

enseñanza que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Una de estas estrategias es la 

literatura como mediador de la enseñanza, específicamente de las matemáticas. Como lo 

menciona Marín (1999, 2007, citado por Henao, 2016)  “propone la utilización de cuentos 

como herramientas didácticas para motivar y enseñar conceptos matemáticos en la escuela 

primaria dada la posibilidad que tiene el cuento de unir lo cognitivo con lo afectivo para 

causar motivación en los niños” (p.2) 

Por otra parte, la integración de libros con la enseñanza de las ciencias puede favorecer y 

crear en los estudiantes un interés por el aprendizaje, ya que es una herramienta distinta de 

enseñanza que se sale de lo tradicional visto comúnmente como “aburrido”. Respecto a esa 

inclusión de libros en la enseñanza de la ciencia, encontramos que Gómez (s.f. citado por 

Henao, 2016) “investiga la inclusión de una serie de libros de literatura matemática en el 

aula de clases; su experiencia muestra que la divulgación de estos textos permiten 

dinamizar la relación profesor-alumno y crear un ambiente de crítica constructiva; ampliar 

las perspectivas del alumno respecto a la materia que está estudiando, facilitando una mejor 



 

 

comprensión global; y transmitir la idea de que la cultura no sólo se compone de 

humanidades, sino que también debe incluir, por ejemplo, la historia de las ciencias” 

(Henao, 2016, p.2). 

Henao (2005, 2012) plantea una serie de libros que propician la integración entre literatura 

y matemática y propone algunas estrategias para propiciar dicha integración; piensa que la 

literatura puede plantearse como hecho sorprendente en las aulas de clase para que haga el 

papel de mediadora en la construcción de conocimientos matemáticos. 

Dicha mediación permite producir en los estudiantes un factor asombro, ya que es algo 

novedoso para ellos; el poder integrar cuentos que resultan ser divertidos con 

conceptualizaciones matemáticas es algo fuera de lo común que puede ayudar a dejar de 

lado el tradicionalismo con el que usualmente se enseñan las matemáticas. 

El uso de textos literarios ayuda a desarrollar las habilidades, el pensamiento y las maneras 

en que los estudiantes comprenden conceptos científicos, producen en los estudiantes la 

capacidad de cuestionarse, de dudar, de hacerse preguntas y llegar a sus propias 

conclusiones. Es esta medida, Henao (s.f) dice: “En la lectura matemática el estudiante 

sigue un método de búsqueda similar al método científico: conoce el texto y se adapta a la 

forma como está escrito, formula preguntas e hipótesis que van a ser resueltas con la 

lectura, lee o estudia el texto, reflexiona sobre lo leído y verifica la información obtenida 

con el grupo de estudio o con un experto” (p. 62) 

Las lecturas matemáticas le brindan la oportunidad al lector de confrontar sus 

conocimientos y de ponerlos a prueba, estas lecturas orientan la enseñanza de la matemática 

con más imaginación y creatividad. 



 

 

6.5. Componente Didáctico 

6.5.1. Didáctica de la estadística.  

Si bien la estadística es una rama de la matemática, parece que la una se aleja cada vez más 

de la otra, convirtiéndose la primera en una ciencia meramente de datos que se encuentra en 

constantes cambios, gracias a los avances que nos permean hoy en día. Es por esto que 

“tendremos que estar actualizados sobre todos los avances si queremos transmitir a los 

alumnos la inquietud por esta ciencia de una forma efectiva” (Pajares & Tomeo, 2009, p. 

8), y de esta manera, no sólo transmitir un conocimiento sino crear una motivación en los 

estudiantes por el aprendizaje de la estadística, en particular, de la teoría de las 

probabilidades. 

Del mismo modo, la probabilidad hace parte de la estadística, y al contrario de las dos 

anteriores, estas no se pueden desligar una de la otra en su enseñanza y aprendizaje. 

Necesitan ir unidas para alcanzar una mejor comprensión; además, “la probabilidad tiene la 

enorme cualidad de ser capaz de representar adecuadamente la realidad de muchos procesos 

sociales y naturales, su conocimiento es fundamental para la formación de un individuo 

capaz de comprender el mundo en que vivimos” (Pajares & Tomeo, 2009, p. 9). 

Además, tanto la enseñanza de la matemática como de la estadística están ligadas desde un 

componente disciplinar hasta la construcción de ella misma; es por ello que cuando se 

piensa en la didáctica de la estadística, no se debe dejar de lado la didáctica de las 

matemáticas. Esta estrecha relación nos lleva a pensar en la influencia mutua de  tal manera 

que pensar en la didáctica de la estadística es lo mismo que pensar en la didáctica de las 

matemáticas; máxime si ambas deben considerarse como una actividad social y humana.  



 

 

De lo anterior, antes de comprender qué es didáctica de la estadística, debemos pensar 

acerca de la didáctica de las matemáticas.  Siendo ésta “el arte de concebir y de crear 

condiciones que pueden determinar el aprendizaje de un conocimiento matemático por 

parte del individuo” (D Amore, 2008 citado en Henao, 2015, p. 7). Como cualquier 

didáctica, en ella se intenta enseñar la matemática utilizando diferentes estrategias que 

ayuden a su comprensión, no dejando a un lado los intereses de cada individuo al que se le 

pretende enseñar.  

También, en la educación matemática, la enseñanza de la estadística está ligada a su 

desarrollo como ciencia, no pensándola como técnicas, sino como un método útil en las 

investigaciones. De esta manera, la didáctica de la estadística se ha pensado como algo 

necesario en la vida cotidiana, puesto que, si se tienen nociones de estadística se va a 

comprender con facilidad las encuestas, los censos, las elecciones presidenciales, los juegos 

de azar y algunos eventos que se dan en la vida (Nortes, 1998).  

Asimismo, la importancia de la estadística ha sido permeada por “presencia de nociones 

estadísticas en los medios de comunicación” (Pajares & Tomeo, 2009, p. 4), esto es un 

claro ejemplo de la importancia de este conocimiento, con el cual podemos entender la 

realidad que rodea al mundo.  

Al mismo tiempo, aunque la estadística como ciencia está en un proceso de expansión, son 

pocas las investigaciones sobre la didáctica de la estadística, comparados con otras ramas 

de las matemáticas, lo que hace que se desconozcan las principales dificultades que tienen 

los alumnos en la comprensión de conceptos importantes de dicha ciencia. 



 

 

Pero en parte, esto se debe,  como se mencionó anteriormente, a la escasez de 

investigaciones y trabajos acerca de la didáctica de la estadística y la probabilidad, que le 

puedan permitir a los docentes tener claro cuáles son las mayores dificultades que tienen los 

estudiantes en el aprendizaje de dichos conocimientos y así poder hacer una mejora en su 

enseñanza y facilitar una mejor comprensión en ellos. 

Finalmente, para cada rama de la matemática o de la ciencia, se debe pensar en su 

didáctica, en las estrategias que se deben utilizar para construir un conocimiento sea 

matemático, estadístico o geométrico. No dejando a un lado la importancia que tiene este 

conocimiento en la formación del estudiante, que al comprender lo que se le enseña, este 

conocimiento puede ser utilizado en su vida daría.  

6.5.2. Estrategia Didáctica  

Una estrategia didáctica puede definirse como cualquier recurso o procedimiento utilizado 

por un individuo, de forma controlada para promover el aprendizaje o la enseñanza, según 

la intencionalidad. Díaz y Hernández (2002) definen las estrategias didácticas como 

“conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente” (p. 

93).  

Asimismo, González (2004) las considera como “operaciones y procedimientos que una 

persona pueda utilizar para adquirir, retener y recordar diferentes tipos de conocimientos y 

actuaciones” (p. 37). De esta manera, el sujeto puede hacer uso adecuado del conocimiento 

a la hora de enfrentarse con un texto determinado. Al respecto, es necesario reseñar la 

definición de Solé (2003), en coincidencia con los autores mencionados, quien sostiene que 



 

 

las estrategias de aprendizaje son utilizadas como “procedimientos de carácter elevado 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (p. 59). (Citados 

por Fumero, 2009, p.11). 

En el documento Taller de estrategias metodológicas (De la Torre, s.f), se afirma que 

existen dos tipos de estrategias: las de enseñanza, que son inherentes al maestro, y las de 

aprendizaje, que son del estudiante que aprende. A continuación se destacan algunos 

elementos centrales de cada una de ellas presentados en el documento anteriormente 

mencionado.  

En relación con las estrategias de enseñanza, puede afirmar que puede incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un 

contenido curricular específico. En este aspecto, se estarían clasificando las estrategas de 

enseñanza de acuerdo al momento de su uso y presentación.  

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en relación 
a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 
pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Las estrategias 
coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 
enseñanza. Cubren funciones como: detección de la información principal; 
conceptualización de contenidos. Las estrategias posinstruccionales se presentan después 
del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, 
integradora e incluso crítica del material. (De la Torre, s.f., p.2).  

En el documento citado anteriormente, se presenta también una clasificación de estrategias 

de enseñanza desde los procesos cognitivos para promover mejores aprendizajes: 

Estrategias para activar, estrategias para orientar la atención, para organizar la información 

que se ha de aprender y para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. A continuación se destacan cada una de ellas.  



 

 

Las estrategias para activar o generar conocimientos previos o expectativas, están 

dirigidas para activar o generar conocimientos en la fase inicial. En estas estrategias se 

pueden incluir las definidas para esclarecer las intenciones educativas del docente. Es por 

esto que estas estrategias se agruparían en las preinstruccionales ya mencionadas con 

anterioridad. Las estrategias para orientar la atención de los alumnos son todos aquellos 

recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los 

aprendices durante una sesión. Estas son de tipo coinstruccional. Las estrategias para 

promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información, son las 

destinadas a crear o potenciar enlaces adecuado entre los conocimientos previos y la 

información nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello, una mayor significatividad 

de los aprendizajes logrados.  

Por otra parte, las estrategias didácticas de aprendizaje se definen como “Un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” (De la Torre, s.f., p.9). Las estrategias de enseñanza, se diferencian 

de las de aprendizaje, en tanto son ejecutadas de forma intencionada por un aprendiz, que 

demande una situación específica sobre algún contenido de aprendizaje, y no sobre el 

docente.  

Existen diversas estrategias de aprendizaje, organizadas de acuerdo a las habilidades que 

ellas desarrollan. A continuación se esboza un cuadro con base en la información 

encontrada en el Documento Taller de estrategias metodológicas 2:  

 



 

 

 

Estrategias Habilidades 

Técnica Expositiva De comunicación 
Técnica de interrogatorio De Asimilación, retención, analíticas. Meta cognitivas, 

inventivas y creativas 
Técnica de discusión De búsqueda de información, organizativas, analíticas, 

comunicativas, sociales, de toma de decisiones. 
Técnica de la demostración De búsqueda de información, organizativas, creativas, 

analíticas, de comunica, de toma de decisiones. 
Método de Proyectos  De búsqueda de información, organizativas, inventivas, 

creativas, analíticas, de toma de decisiones, de 
comunicación, sociales y meta cognitivas.  

Tabla 2. Elaboración propia con base en el documento Taller de estrategias metodológicas (De la Torre, s.f.) 

6.5.3. Compresión de Textos 

El ser humano intercambia constantemente ideas, pensamientos y sentimientos a través de 

la lengua. Esta le permite comunicarse con los que lo rodea, utilizando diversas formas de 

consensuar los mensajes que desea comunicar:  

La lengua es el medio natural de comunicación entre las personas. Es el modo más 
eficaz para comunicarnos con los demás. La utilizamos de muy diversas maneras: 
para explicar ideas y conceptos complejos; para gestionar recursos humanos, 
negociar, convencer; para expresar nuestros sentimientos y necesidades, contar 
historias, transmitir cultura» (Cassany, Luna y Sanz, 2003, citado por Fumero, 2009. 
p.6).   

Sin embargo, la lengua ofrece diferentes formas de comunicación: oral, escrita, gestual, de 

señas. Todas estas formas de comunicación, definen las relaciones que se establecen entre 

los interesados y se desarrollan en diferentes contextos. Para el presente desarrollo teórico, 

interesará la comunicación escrita y la lectura, para definir la comprensión de textos 

escritos.  

La lectura es uno de los medios principales de acceso al conocimiento, afirmación que es 
sostenida tanto por Goodman (ob. cit.) como por Cassany, Luna y Sanz (2003) y la puesta 



 

 

en práctica de estrategias didácticas para la comprensión de textos es uno de los problemas 
más complejos para analizar. Las nuevas perspectivas conceptuales, sobre el tema de la 
lectura, han traído también un cambio en las consideraciones acerca de cómo la lingüística 
aplicada ha sostenido su incursión en el campo de la didáctica (Fumero, 2009.p.6).   

Así mismo, la lectura constituye la puerta fundamental del saber y un medio enriquecedor 

para la recreación. La lectura no es un proceso mecánico (Goodman, 1996), sino de 

interacción constante con la lengua escrita. El contacto que se tiene a través de experiencias 

significativas con lo escrito, y la necesidad de leer, llevan al ser humano a aprender 

interactuando con ella. Esto supone un acceso al conocimiento paulatino que puede estar 

mediando de estrategias didácticas para lograrlo. Sin embargo, en la actualidad,  

“la puesta en práctica de estrategias didácticas para la comprensión de textos es uno de los 

problemas más complejos para analizar. Las nuevas perspectivas conceptuales, sobre el 
tema de la lectura, han traído también un cambio en las consideraciones acerca de cómo la 
lingüística aplicada ha sostenido su incursión en el campo de la didáctica” (Fumero, 2009. 

p.8). 

A continuación, se plantearán algunas posturas que aportan a la comprensión de textos y a 

los procesos que se dan en este logro del ser humano.  

Inicialmente, Braslavsky, 1996; Solé, 2003; Díaz Barriga y Hernández, 2002, (citados por 

Fumero, 2009), concluyen en sus investigaciones que el aprendizaje de la lectura, como 

proceso cognitivo y en la comprensión, está relacionado con el concepto de cada aprendiz y 

por tanto del mundo que lo rodea. Por tanto, el proceso de comprensión es individual, pero 

se realiza de forma colectiva con los otros que me rodean, entendiendo que a través de la 

lectura, el ser humano adquiere conocimientos sobre el mundo y su experiencia en él.  

Por su parte, autores como Smith, 1995; Cassany, Luna y Sanz, 2003; Lomas (comp.), 

2006; Sánchez Lobato, 2007 (citados por Fumero), afirman que el proceso de la 

comunicación y por lo tanto sus implicaciones en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 



 

 

Todos estos autores, coinciden afirmando que este proceso es algo más que una 

codificación. “Se mantiene que leer es un proceso en el que intervienen aspectos de orden 

psicológico, biológico, social y lingüístico” (Fumero, 2009, p.9).  

Kintsch (1996) afirma que leer es dar significado al lenguaje escrito: “yo lo llamo juego de 

adivinanza psicolingüística [...] la lectura es la búsqueda del significado, tentativa, electiva 

y constructiva” (citado por Fumero, 2009.p.9). Entendiéndolo así, el aprendizaje de la 

lectura se concibe como parte de los conocimientos que el individuo puede tener. Tales 

conocimientos son de tipo social porque la información o el aprendizaje se adquieren por 

medio de las interacciones entre los seres humanos. Es por ello que el docente debe 

procurar que la enseñanza de la lectura sea a partir de las inquietudes, expectativas y 

necesidades del alumno, valiéndose de las situaciones que el medio le proporciona (p.10). 

Sin embargo,  

Las concepciones sobre la lectura han dado razones para considerarla como un proceso 
interactivo, sin embargo, se presentan algunas dificultades que se generan al intentar valorar 
la comprensión de la lectura. Para Colomer (2006) el nuevo modelo de lectura supone la 
interrelación de tres factores: el lector, el texto y el contexto. La relación entre estos tres 
factores influye en la posibilidad de comprensión del texto y, por lo tanto, en las actividades 
en y fuera del aula. (Fumero, 2009.p.9). 

Igualmente, como lo afirma Fumero (2009), existe otra característica y es la construcción 

inteligente del significado del texto, interactuando con la información visual que se 

encuentra en el material escrito. Es por esto que el material debe despertar la curiosidad del 

lector, ser acorde con la edad y los intereses de la persona que lee. Así, el acto de lectura, 

“(…) tiene por finalidad crear lectores críticos, activos, analíticos, creativos, cuyo fin sea 

lograr el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno atendiendo a los procesos 

de comprensión y producción en el lenguaje oral y escrito” (Fumero, 2009, p.10). 



 

 

6.6. Componente metodológico  

En este componente se llevarán a cabo los conceptos de investigación cualitativa e 

investigación acción educativa, sobre la que se ha enfocado todo el trabajo de grado. 

Antes de entrar a fondo en las investigaciones mencionadas anteriormente, hablaremos un 

poco sobre el significado de lo que es una investigación. 

Una investigación es un proceso de descubrimiento de un nuevo conocimiento, a partir de 

observaciones y experimentaciones que permiten confrontar o descubrir nuevos 

aprendizajes. 

Es por esto que la investigación hace parte fundamental en un proceso tanto de enseñanza 

como de aprendizaje, ya que, por medio de la investigación, se puede presentar una gran 

oportunidad para transformar la realidad y resignificar las experiencias. 

6.6.1. Investigación Cualitativa 

La noción de investigación cualitativa que se trabaja, hace referencia a la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

materiales o instrumentos de una determinada situación; en nuestro caso, los 

comportamientos o métodos de aprendizaje que se desarrollan dentro de un aula de clase en 

el momento que se enseña estadística. 

En la investigación cualitativa existen diversas tendencias que obedecen a un proceso que 

aclara el curso de cada investigación particular; siendo este proceso alimentado 

continuamente en la identificación permanente de las realidades que surgen cuando el 

investigador interactúa con los sujetos a investigar y sus realidades socio-culturales 

(Sandoval, 1996). 



 

 

De lo anterior, el maestro siempre debe reflexionar acerca de los aprendizajes que 

tienen sus estudiantes en el aula de clase, encontrando el mejor método con el cual todos 

comprendan y aprendan; manteniendo sus fortalezas y mejorando sus debilidades. Esto es 

lo que se hace en la investigación cualitativa: se observa un entorno, se analiza, se investiga 

y luego se hace una mejora, como hace el maestro en un aula de clase. 

De igual modo, Hernández, Fernández & Baptista (2006), argumentan que la investigación 

cualitativa está asociada con la naturalidad de los fenómenos tanto en sus representaciones 

como en las interpretaciones. De esta manera, se entiende que la investigación cualitativa 

recolecta datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación.  

No obstante, en términos de Denzin & Lincoln (2005): 

“La investigación cualitativa involucra la recolección y el uso estudioso de una variedad de 
materiales empíricos –estudios de caso; experiencia personal; introspección; historia de vida; 
entrevista; artefactos; textos y producciones culturales; textos observacionales, históricos, de 
interacción y visuales- que describen tanto rutinas y momentos significativos como significados 
presentes en la vida de los individuos” (p. 4). 

Siguiendo con esta misma idea, la recolección de datos consiste en obtener perspectivas y 

puntos de vistas de los participantes (emociones, experiencias, significados y otros 

subjetivos); es decir, la investigación cualitativa conste en “reconstruir a realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006, p. 10). 

De igual forma, Denzin & Lincoln (2005) presentan la investigación cualitativa como “una 

actividad localizada en un cierto lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo. 

Consiste en una serie de prácticas interpretativas y materiales que hacen al mundo visible”. 



 

 

Siendo estas prácticas transformadoras, que convierten al mundo en una serie de 

representaciones, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones, y memorádums 

personales. La investigación cualitativa da un acercamiento al mundo interpretativo y 

naturalista, con el fin de que el investigador estudie los objetos en sus escenarios naturales, 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las 

personas les dan. 

La investigación cualitativa orienta hacia la comprensión de las situaciones únicas y 

particulares; ésta se centra en dar significado y sentido que les conceden a los hechos los 

propios agentes, y en cómo experimentan o viven los individuos o los grupos sociales a los 

que investigamos. Se interesa también, por las vivencias concentradas en su contexto 

natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los significados que se 

atribuyen a una cultura particular, por los sentimientos y valores que se originan. Tales 

planteamientos epistemológicos provienen del campo de la fenomenología y de la 

hermenéutica. Es decir, la investigación cualitativa se interesa por la "realidad" tal y como 

la viven los sujetos a investigar, respetando el contexto donde dicha "realidad social" es 

construida (Rodríguez & Valldeoriola, 2009). 

De igual manera, cuando se realiza una investigación cualitativa, según Denzin & Lincoln 

(2005), “no requiere de variables bien definidas o de modelos causales. Las observaciones 

y mediciones de los académicos cualitativistas no están basadas en la asignación aleatoria a 

grupos experimentales” (p. 11). Los investigadores no generan “evidencia dura” utilizando 

tales métodos. Como mucho, a través de los estudios de casos, entrevistas y métodos 

etnográficos, los investigadores pueden reunir materiales descriptivos que pueden ser 

evaluados con métodos experimentales.   



 

 

En el momento de realizar la investigación cualitativa al entrar en contacto con los 

grupos u objeto de estudio, el investigador debe suspender y cuestionar el valor del 

conocimiento que tiene acerca del fenómeno que se está estudiando para ir construyendo un 

nuevo conocimiento más certero, profundo y fiel, de manera progresiva (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2009).  

Por tal motivo, trabajamos la investigación cualitativa, puesto que se plantea, por 

observadores competentes que puedan informar con objetividad, claridad y precisión acerca 

de sus propias observaciones del mundo social así como las experiencias de los demás. 

Intentando acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. 

Esto nos permite analizar nuestra propia práctica docente y además da cuenta el proceso de 

intervención realizado. 

6.6.2. Investigación acción educativa 

La investigación acción-educativa se ha desarrollado a partir de la transformación de 

prácticas más que en la obtención de conocimientos nuevos.  

Restrepo (2004), plantea que es el maestro el que va construyendo su saber pedagógico por 

medio de la reflexión de su acción diaria en las aulas de clase, por lo que se transforma más 

en un proceso individual del docente, donde al mismo tiempo en el que investiga, también 

está enseñando los procesos en el aula. Se puede ver la investigación acción-educativa, 

como ese escenario en el que el docente puede construir un saber, reflexionar su quehacer, 

proponer estrategias y alternativas que le permita mejorar su proceso de enseñanza y que a 

su vez, logre ser un puente entre sus estudiantes y el conocimiento. 



 

 

Por otra parte, Restrepo plantea tres fases que se desarrollan en la investigación acción-

educativa: deconstrucción (reflexión), reconstrucción (planeación) y evaluación (análisis de 

los resultados) 

6.6.2.1 Deconstrucción 

En forma general, la deconstrucción hace referencia a la parte de indagación que se hace 

para encontrar una problemática relevante en el contexto de observación; es donde 

descubrimos el sentido y la dirección del proyecto que vamos a desarrollar, y todo por 

medio de la aplicación de diferentes instrumentos que permiten recolectar datos, tales como 

las observaciones de clase, diferentes caracterizaciones y una prueba diagnóstica. 

Según Restrepo (2004)  

“La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y una 

comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus 
fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el 
punto indispensable para proceder a su transformación. Solo si se ha realizado una 
deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, 
en la que se dé una transformación a la vez intelectual y tecnológica” (p. 51) 

Es por esta razón que la fase de deconstrucción es parte fundamental para el desarrollo del 

proyecto; dado que por medio de esta, nos damos cuenta de la problemática que se presenta 

en las aulas de clase y de las cuales trataremos de dar solución en la siguiente fase. 

6.6.2.2. Reconstrucción 

A partir de las falencias o problemas que se encuentran en la parte de observación y 

recolección de datos, es decir, en la fase de deconstrucción, se puede repensar una manera 

más efectiva y didáctica que pueda dar solución a dichas problemáticas, utilizando 

diferentes instrumentos que permitan dar ejecución a actividades pedagógicas y que puedan 

generar un mejor aprendizaje en los estudiantes. 



 

 

Para llevar a cabo esta fase, Restrepo afirma que la reconstrucción:  

“Demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no 

para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar 
una vez más la teoría y la práctica, dialogo del cual debe salir un saber pedagógico subjetivo, 
individual, funcional, un saber practico para el docente que lo teje, al son de la propia 
experimentación.” (p. 97) 

Por otro lado, en esta fase se hace necesario la utilización de unos planes de clase que 

ayudan al docente a diseñar actividades de acuerdo a las necesidades del contexto  

De esta manera, los planes de clases pueden entenderse como un proceso en el que el 

docente diseña, plantea y realiza con anterioridad una serie de actividades, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se encuentra las necesidades localizadas, las temáticas y 

competencias que se van a desarrollar, los materiales, el tiempo estimado para ejecutar las 

actividades y la forma de evaluar. 

6.6.2.3. Evaluación 

Esta última fase es la encargada de validar los procesos y estrategias utilizadas en las fases 

anteriores. A través de unas notas recopiladas durante todo el desarrollo de las fases, se 

dará constancia de la efectividad que tuvieron los planes de clase y las estrategias utilizadas 

para la comprensión de las temáticas y el desvanecimiento de la problemática que se 

encontró en la fase de deconstrucción. Es por esto, que esta fase es la que corrobora o 

replantea un nuevo diseño metodológico según los resultados obtenidos. 

6.6.3. Categorías 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, es necesario declarar unas categorías o 

unidades de análisis, como se hace a continuación: 



 

 

6.6.3.1. Intertextualidad 

La intertextualidad es un término que ha sufrido varios cambios a través de los años, y por 

el cual es conocida hoy en día como dialogismo, creando una equivalencia entre estos dos 

términos. Según Gutiérrez (2010), citando a Kristeva, la intertextualidad “es el campo de 

transposición de diversos sistemas significantes” (p. 5) que ayudan a una mejor 

comprensión de temas determinados, ya que se utiliza la literatura para comparar conceptos 

que pueden ser difíciles de asimilar a simple vista.  

La intertextualidad es la orientación de  una obra literaria hacia un discurso ajeno, lo que 

permite una mejor acepción y comprensión por parte de los estudiantes de un tema 

determinado. 

6.6.3.2. Representación enactiva, iconográfica y simbólica   

Para que el ser humano tenga un aprendizaje se requiere de un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio debe ser producido por asociaciones entre 

estímulo y respuesta. La capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición 

de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

En el momento de aprender, el ser humano siempre trata de buscar diferentes 

representaciones con las cuales intenta asociar conocimientos nuevos con los pasados. La 

funcionalidad de un aprendizaje se establece a partir de que las nuevas estructuras 

cognitivas que permiten no solo asimilar los nuevos conocimientos, sino también su 



 

 

revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo nuevas conexiones y nuevas 

relaciones entre ellos (Ausubel, sf). 

Siguiendo con esta misma idea, Aramburu (2004), citando a Bruner argumenta que 

aprender es un proceso activo, social en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 

los conceptos basados en conocimiento actual. El estudiante selecciona la información, 

origina hipótesis, y toma decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus 

construcciones mentales existentes. 

También explica que el aprendizaje básicamente categoriza, simplificando la interacción 

con la realidad y facilitar la acción. La categorización se encuentra relacionado con la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones, 

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad organizando 

la información según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando 

las preexistentes (Aramburu, 2004). 

Bruner establece tres representaciones básicas mediante las cuales el sujeto constituye y 

transforma la información, sus modelos mentales y la realidad. Estas son las representación 

enactivo, icónico y simbólico.  

En la representación enactiva el estudiante en nuestro caso representa los sucesos, los 

hechos y las experiencias por medio de la acción. Así, por ejemplo, aunque no pueda 

describir directamente un vehículo como la bicicleta, o aunque no tenga una imagen nítida 

de ella, puede andar sobre ella sin tropezar. Los contornos de los objetos relacionados con 

nuestras actividades quedan representados en nuestros músculos. Este tipo de 

representación está pues muy relacionado con las sensaciones cenestésicas y propioceptivas 



 

 

que tiene el sujeto al realizar las acciones. Es un tipo de representación muy 

manipulativo. (Aramburu, 2004, citando a Bruner, 1956) 

La representación icónica está relacionada con la imaginación. Las imágenes y los 

esquemas espaciales son los que representan el entorno. Según Bruner, es necesario haber 

adquirido un nivel determinado de destreza y práctica motrices, para que se desarrolle la 

imagen correspondiente. A partir de ese momento, será la imagen la que representará la 

serie de acciones de la conducta. (Aramburu, 2004, citando a Bruner, 1956) 

Y por último, está la representación simbólica, la cual va más allá de la acción y de la 

imaginación. Como su nombre lo indica, los símbolos, muchas veces abstracciones, son los 

que representan el mundo. Según Aramburu, citando a Bruner: “Por medio de esos 

símbolos, los hombres pueden hipotetizar sobre objetos nunca vistos” (p. 2) 

 

  



 

 

7. Diseño metodológico   

 

Nuestra investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

de Medellín, con el grado Noveno “C” de 37 estudiantes, con los cuales se pretende mediar 

la enseñanza de la probabilidad con la literatura científica. Esta mediación se da al observar 

y analizar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que utiliza el docente al 

momento de explicar la probabilidad. Siendo nuestra investigación, una herramienta con la 

que el docente puede implementar y encontrar la relación que hay entre estadística y 

literatura.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizan tres fases: deconstrucción, reconstrucción 

y evaluación, las cuales se llevan a cabo por medio de: observación, prueba diagnóstica, 

planes de clase y prueba de verificación. 

7.1. Prima fase: Deconstrucción 

La deconstrucción se desarrolla por medio de una indagación que informa acerca de la 

problemática que se evidencia en el proceso de observación. Todo por medio de la 

aplicación de diferentes instrumentos que permiten recolectar datos, tales como las 

observaciones de clase, diferentes caracterizaciones y una prueba diagnóstica. 

Los estudiantes del grado noveno “C”, se identifican por ser un grupo “difícil” dentro de la 

institución en cuanto a la disciplina que se maneja dentro del aula. Elegimos este grado para 

desarrollar nuestra investigación, ya que en las mallas curriculares de la institución se pudo 

evidenciar que el tema relacionado a las teorías de las probabilidades se desarrollan en los 



 

 

grados undécimo, por tal motivo, quisimos crear y desarrollar esta temática desde el 

grado noveno, pues estos tienen las capacidades cognitivas suficientes para empezar a 

introducirse en el tema y como se ha mencionado antes, es un tema que debe ser estudiado 

con más profundidad y para esto es necesario ser visto desde grados anteriores al grado 

undécimo.  

Esta fase se encuentra relacionada con los instrumentos utilizados en la recolección de 

información empleados en la investigación cualitativa,  los cuales nos permiten verificar la 

problemática que se presenta en el aula de clase en cuanto a la enseñanza de la estadística. 

Los datos arrojados por estos instrumentos son los que nos permiten desarrollar y crear 

estrategias las cuales ayudan a una mejor comprensión por parte de los estudiantes sobre las 

teorías de las probabilidades.  

Los instrumentos utilizados en la investigación son: caracterización de los estudiantes, 

caracterización de los docentes, caracterización del colegio, prueba diagnóstica y encuesta 

sobre lecturas matemáticas. 

7.1.1. Caracterización de los estudiantes 

La caracterización de los estudiantes consta de un cuestionario (Ver Anexo 2), éste tiene 

preguntas generales acerca del núcleo familiar, niveles educativos de las personas con 

quien vive, las materias de mayor y menor agrado, dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, percepción que tienen los estudiantes acerca de las matemáticas, recursos que 

utiliza el docente en la enseñanza de las matemáticas, entre otros.  



 

 

Esta caracterización es importante porque nos da un acercamiento o un posible 

diagnóstico del por qué el desinterés de los estudiantes por la matemática y los malos 

rendimientos que se tienen de la misma, siendo esta la muestra y el estudio de la 

investigación. 

En este cuestionario se puede evidenciar que la gran mayoría de los padres de los 

estudiantes cuentan solo con un nivel educativo de secundaria. Una de las materias de 

menor agrado para los estudiantes es la matemática y en gran medida se debe al desinterés 

personal por la materia, dificultades de aprendizaje de algunos temas, la complejidad de las 

temáticas, la metodología del profesor y los recursos utilizados. 

Por otra parte se puede evidenciar que los recursos utilizados por el docente a la hora de la 

enseñanza de la matemática son los mismos métodos tradicionales (libros, tiza, tablero, 

entre otros), no utiliza recursos innovadores ni diferentes que puedan motivar y generar un 

mayor interés en los estudiantes en el momento de aprender matemáticas. 

Por otro lado, los estudiantes manifiestan su gran interés de continuar sus estudios 

superiores y la mayoría de ellos declaran que la carrera profesional que quieren seguir 

cuando terminen sus estudios está muy relacionada a las matemáticas y tienen claro que 

esta materia es de suma importancia para llegar a alcanzar sus sueños pero la des afinidad 

que tienen con dicha materia los pone a dudar de la carrera que quieren continuar, tratando 

de esquivarla con una segunda opción que por ningún lado tenga que ver con dicha materia.  



 

 

7.1.2. Caracterización de los docentes 

La caracterización de los docentes es un cuestionario (Ver Anexo 3) que se le aplica a la 

docente encargada del área de matemáticas del grado noveno de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior de Medellín, dicho cuestionario tiene preguntas que van 

encaminadas hacia las metodologías que utiliza el docente en el desarrollo de sus clases, el 

conocimiento y la utilización de la literatura científica en la enseñanza de las matemáticas y 

otras informaciones tales como: años de experiencia, títulos obtenidos, liderazgo en 

proyectos investigativos, entre otros. 

Este cuestionario nos permite conocer el perfil del docente e indagar acerca de las 

metodologías que utiliza en el momento en el que desarrolla sus clase, las cuales nos 

pueden evidenciar la necesidad de utilizar nuevas estrategias que puedan mejorar tanto el 

proceso de enseñanza por parte del docente como el proceso de aprendizaje por parte de los 

estudiantes. Además, se pretende rastrear los textos de literatura científica que el docente 

pueda conocer. 

Una de las preguntas del cuestionario es ¿Qué cree que hace falta para que haya un mejor 

aprendizaje de la matemática? A la que la docente responde: “el aprendizaje debe estar 

motivado, y considero que parte de esta motivación se puede crear a partir de dar a conocer 

la aplicabilidad del conocimiento matemático”.  

Se puede evidenciar que las clases de la docente están orientadas a partir de un texto guía y 

que no utiliza otras herramientas para el desarrollo de las mismas, en parte porque los 

recursos de la institución no son suficientes para lograr buenos resultados en la clase de 

matemática, lo cual se refleja en un porcentaje entre el 36 – 45 % de estudiantes que 



 

 

pierden matemáticas en cada periodo. Por otro lado, no se nota en la docente un interés 

por buscar otras herramientas que puedan facilitar la enseñan y el aprendizaje de las 

matemáticas en el aula de clase. 

7.1.3. Caracterización del colegio  

Para realizar la caracterización del colegio se aplica un cuestionario (Ver Anexo 4), el cual 

ayuda a describir el lugar donde se realiza la investigación. Este cuestionario contribuye a 

la información de la institución, como: los niveles en los que presta servicio la institución, 

los números de docentes en cada nivel educativo, la formación de sus docentes y resultados 

de las pruebas SABER-ICFES de años anteriores. Con este cuestionario se puede analizar 

que la institución cuenta con formación complementaria y formación académica, teniendo 

una jornada única. También cuenta la institución con un alto nivel educativo en la 

formación de su personal administrativo y personal docente, teniendo especialistas, 

maestrías y doctorados. Esta información se recolectó con el fin de analizar los posibles 

factores que podrían intervenir en el momento de realizar nuestra investigación, puesto que 

es importante saber desde lo organizacional, académico y pedagógico de la institución.  

También se implementó un cuestionario (Ver Anexo 5) que ayuda a caracterizar los 

recursos y materiales con los que cuenta la institución como son televisores, DVD, video 

beam, aula taller de matemáticas, grabadoras, materiales didácticos para matemáticas, 

software educativos matemáticas, entre otros. Esta caracterización se realiza para recopilar 

información que posibilite conocer los recursos y los materiales con los que cuenta la 

institución para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Contribuyendo estos elementos en 



 

 

el momento de implementar nuestra propuesta en el aula de clase, siendo herramientas 

didácticas que ayudan en el proceso de formación tanto del docente como del estudiante.  

7.1.4. Prueba diagnóstica 

Este instrumento es uno de los más importantes de toda la fase (ver Anexo 1), ya que  nos 

permite ver los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de la temática de la 

probabilidad, además de evidenciar si los estudiantes saben asociar una lectura científica 

con la temática mencionada. Después de las observaciones de clase, se procede a realizar la 

prueba diagnóstica, la cual consta de siete preguntas relacionadas con la teoría de las 

probabilidades, las mismas que nos permitieron observar las falencias que tenían los 

estudiantes con dicho tema. 

 De las siete preguntas, algunas eran de selección múltiple con única respuesta y otras eran 

abiertas para que cada estudiante expusiera a su propio juicio lo que para ellos es la 

probabilidad, además de la relación que encontraron entre el texto y dicho tema. 

 La prueba contaba con un fragmento del libro “El diablo de los números” de Hans Magnus 

Enzensberger, del cual se desprendían unas preguntas concretas con única respuesta que 

cada estudiante debía saber responder, claro está, si éste tenía algún conocimiento de la 

teoría de las probabilidades. Otras de las preguntas eran un poco más abiertas, para que 

cada estudiante respondiera según sus propios conocimientos o de su experiencia cotidiana 

y asociara la lectura del fragmento del libro “El diablo de los números” con lo que para 

ellos era la probabilidad; y el resto de las preguntas tenían que ver un poco con situaciones 

de la vida real, de las cuales los estudiantes si bien necesitaba un conocimiento para dar 

respuesta a dichas preguntas, también podían relacionar su propia experiencia con las 



 

 

situaciones planteadas y utilizar otros conocimientos matemáticos que no fueran 

propiamente el de la probabilidad. 

A continuación se mostrará un fragmento de prueba realizada a los estudiantes. 

¡Ahora sueño con el colegio!  
Entonces se abrió la puerta, pero no fue el señor Bockel quien entró... fue el diablo de los números.  
-Buenos días -dijo-. Según veo, ya estáis discutiendo otra vez. ¿De qué se trata?  
-¡Bettina se ha sentado en mi sitio! -gritó Albert.  
-Entonces simplemente cámbialo con ella.  
-Pero es que no quiere -dijo Albert.  
-Escríbelo en la pizarra, Robert -pidió el anciano.  
-¿El qué? 
-Escribe A para Albert y B para Bettina. Albert se sienta a la izquierda y Bettina a la derecha.  
Robert no veía por qué tenía que escribir eso, pero pensó: Si le gusta, por mí que no quede. 

 
-Bueno, Bettina -dijo el diablo de los números-, ahora siéntate tú a la izquierda y Albert a la derecha.  
¡Es curioso! Bettina no protestó. Se levantó como una niña buena e intercambió su sitio con Albert. 

 
escribió Robert en la pizarra.  
En ese momento se abrió la puerta y entró Charlie, con retraso, como siempre. Se sentó a la izquierda 
de Bettina. 

 
escribió Robert. Pero eso no le gustó a Bettina.  
-¡Si hemos dicho a la izquierda -dijo-, que sea del todo a la izquierda!  
-Está bien -bramó Charlie-. ¡Como quieras! Y ambos intercambiaron sus asientos: 

 
Tabla 3. Fragmento prueba diagnóstica 

Después de haber leído este fragmento, ayúdale a Robert a contestar: 
 
1. Al llegar los otros 7 compañeros de Robert, quedan 11 compañeros. ¿De cuántas maneras 

diferentes se pueden sentar los 11 compañeros de Robert en las cuatro sillas?  
 

a. 10.564                b.  35.925.678             c.  39.916.800                   d.  38.956.898 
2. Del fragmento del libro “El Diablo de los Números”, anteriormente leído, ¿qué hay de 

probabilidad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Tabla 4. Preguntas de prueba diagnóstica 



 

 

7.2. Segunda fase: Reconstrucción 

En la fase deconstructiva se pudo observar las falencias que tenían los estudiantes respecto 

a la Teoría de las probabilidades, lo cual nos permitió diseñar y construir unas estrategias 

plasmadas en unos planes de clase que nos permitirán mejorar la comprensión de la 

temática por parte de los estudiantes. 

7.2.1. Planes de clase (Anexo 6) 

Esta parte corresponde al desarrollo de una secuencia de actividades relacionadas a 

sistemas de conteo en grado noveno. Toda la secuencia (12 sesiones de clase) contó con 

siete planes de clase diseñados a partir de literatura científica y actividades didácticas 

La construcción de los planes de clase y los instrumentos utilizados tienen como objetivo la 

integración de la literatura científica con el desarrollo de conceptos estadísticos tales como 

factorial, permutaciones, combinaciones; en general, la Teoría de las probabilidades, para 

causar en los estudiantes una experiencia estética y así mismo una mejor comprensión del 

tema. 

A partir de los resultados de la prueba diagnóstica, se continuó con un proceso de registro y 

observación, que nos dio lugar a la creación de unos planes de clase relacionados con la 

Teorías de las probabilidades, utilizando diferentes estrategias y metodologías didácticas 

que nos facilitara la enseñanza del tema y a su vez una mayor comprensión por parte de los 

estudiantes. 

En el primer plan de clase se desarrolló una lectura acerca de la historia de la probabilidad, 

de la cual se desprendieron una serie de preguntas, con el fin de dar a conocer a los 



 

 

estudiantes  un poco acerca del origen de la probabilidad y generar en ellos un poco de 

interés. En los planes 2 y 3 se dio la conceptualización de la teoría de las probabilidades 

con el fin de que los estudiantes primero comprendieran y luego relacionaran el enfoque 

clásico y el enfoque axiomático de la probabilidad.  

El plan de clase N° 4 tenía como objetivo evaluar los conceptos trabajados en los planes de 

clase 2 y 3 a parir de un taller desarrollado en equipos de a tres estudiantes. El taller trataba 

de unos lanzamientos de monedas en el cual se trataba de confrontar la conceptualización 

con la experimentación, los estudiantes podrían corroborar o refutar la teoría vista en clase 

por medio de la experimentación.  

A continuación se presenta la tabla que los estudiantes debían llenar en el lanzamiento de 

las monedas. 

N° de lanzamientos Sale “sello” Sale “sello” 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

20   
40   
60   
80   
100   
120   

 

N° de lanzamientos Sale “cara” Sale “cara” 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

20   
40   
60   
80   
100   
120   

Tabla 5. Actividades de clase 4 



 

 

Cada equipo contaba con dos tablas, una para el suceso “cara” y otra para el suceso 

“sello”. Uno de los tres integrantes del equipo era el encargado de lanzar la moneda, otro el 

encargado de llena la tabla respectiva para el suceso “cara” y el otro de llenar la tabla 

respectiva cuando la moneda cayera en sello. Después de terminar los lanzamientos, 

procedían a responder las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias encuentras entre los 

sucesos “cara” y “sello”?.  Elabora un polígono de frecuencias relativas y compáralo con el 

de tus compañeros. ¿Son iguales? ¿Qué conclusiones puedes sacar de esta experiencia? 

¿Los resultados obtenidos concuerdan con la teoría?  

Cada una de las preguntas tenían la intención de que los estudiantes observaran la veracidad 

de la teoría o por el contrario pudieran contradecirla y pudieran dar sus propias 

argumentaciones del por qué sí se cumplía o no dicha experimentación.  

El plan de clase N° 5 tenía como objetivo integrar los conceptos de frecuencia relativa con 

la probabilidad, además, se pretendía generar en los estudiantes una experiencia estética 

logrando motivar y generar un interés en ellos. La intención de este plan era que los 

estudiantes crearan su propia ruleta con materiales de fácil acceso (cartón paja, clips, 

vinilos), y a partir de ella, realizar unos lanzamientos y llenar una tabla y al igual que el 

plan de clase 4, corroborar o refutar la teoría vista en clases pasadas. 

N° de giros Frecuencia 
relativa del azul 

Frecuencia 
relativa del 

amarillo 

P(az) P(am) 

5     
10     
15     
20     
25     
30     

Tabla 6. Actividades de clase 5. 



 

 

Los estudiantes debían pronosticar antes de realizar los lanzamientos cuales iban a ser 

los resultados, y después de realizar los lanzamientos analizar y mirar los posibles factores 

de error si no se cumplía dicho pronostico o por el contrario corroborarlo. 

En el plan de clase N°6 cada estudiantes debía realizar un árbol genealógico, a partir de la 

conceptualización de diagrama de árbol, en este plan, se realizó un concurso, en donde cada 

estúdiate podía poner a flote su creatividad e imaginación para plasmar en un diagrama la 

descendencia de su familia, utilizando diferentes materiales, dibujos, fotografías 

dependiendo de los gustos de cada estudiante. Más adelante se mostrarán las diferentes 

creaciones de los estudiantes y de la gran experiencia significativa que esta actividad 

generó en los estudiantes. 

En el plan de clase N° 7 se abordó la lectura  “El misterioso jarrón multiplicador” y a partir 

de ella, se contesta la pregunta que se encuentra al final. En este plan se pretendía que cada 

estudiante confrontara los conocimientos obtenidos en la clase para tratar de dar solución a 

la pregunta final. Lo más probable era que cada estudiante tratara de realizar un diagrama 

de árbol (lo cual era imposible por la extensión de los datos), pero ese era el objetivo, que 

cada uno se diera cuenta de que no se podía aplicar en este problema el diagrama de árbol. 

Y en ese preciso momento entrar a definirles el concepto de factorial para que ahora sí 

pudieran solucionar el problema.   

En el desarrollo del plan de clase se aborda el concepto de diagrama de árbol que hace parte 

importante en la teoría de la probabilidad, debido a que es la técnica de conteo con la que 

más fácil se puede trabajar con los estudiantes. 



 

 

De esta manera, las actividades desarrolladas a lo largo de la guía, le permitirán al 

estudiante cuestionarse y apropiarse de sus propios conocimientos, lo que puede provocar 

un mejor aprendizaje y comprensión de los temas y conceptos desarrollados. 

Por otra parte, los materiales a utilizar pueden generar en los estudiantes una motivación e 

interés por el desarrollo de las actividades, puesto que se trabajará con una lectura que 

permite comprensión y aprendizaje de los conceptos abordados, ya que son actividades en 

las que no sólo está involucrado la tiza y el tablero sino lecturas con historias de la vida 

cotidiana de los estudiantes. 

A continuación se muestra el cuento de “El misterioso jarrón multiplicador” y algunas de 

las preguntas orientadoras que se abordaron en la clase. 

 



 

 

EL MISTERIOSO JARRÓN MULTIPLICADOR 
 

Masaichiro y Mitsumasa Anno 
 
 

Esta es la historia de un jarrón y de lo que el él había. 
En el jarrón había agua, y parecía como si soplara un viento ligero en su interior, porque 
el agua formaba un ojalete. 
El ojalete se convirtió en un mar ancho y profundo. 
En el mar había 1 isla. 
En la isla había 2 países. 
En cada país había 3 montañas. 
Sobre cada montaña había 4 reinos amurallados. 
Dentro de cada reino amurallado había 5 aldeas. 
En cada aldea había 6 casas. 
En cada casa había 7 habitaciones. 
En cada habitación había 8 armarios. 
Dentro de cada armario había 9 cajas. 
Dentro de cada caja había 10 jarrones. 
Entonces, ¿cuantos jarrones había en todas las cajas? 
La respuesta es sorprendente. Había 10! Jarrones. 
Pero, ¡cuidado!, 10! No significa solamente 10 jarrones. 
10! Significa “10 factorial” o 3 628 800. 

Tabla 7. Cuento matemático El misterioso jarrón multiplicador de Masaichiro y Mitsumasa Anno (2004) 

 

1.   ¿Cómo es que llegaron a ser tantos 
jarrones? 
 

2.   Después leer el texto anterior: 

- Realiza un diagrama de árbol 
Tabla 8. Algunas preguntas acerca del cuento 

 



 

 

7.3. Tercera Fase: Evaluación 

En esta tercera y última fase se aplica una prueba final integrada con literatura científica 

que permiten evidenciar la comprensión obtenida por los estudiantes respecto a la teoría de 

las probabilidades. En esta fase se comprueba y se verifica la efectividad de cada uno de los 

planes de clase realizados en la fase anterior, nos permite corroborar si los estudiantes 

obtuvieron un aprendizaje significativo de la temática o si por el contrario no hubo 

comprensión alguna del mismo. 

7.3.1. Prueba de verificación 

La prueba de verificación nos muestra la eficacia que tuvieron los planes de clase y las 

actividades desarrolladas en cada una de ellas. Además, se puede reflexionar acerca de los 

logros obtenidos y de los cambios didácticos realizados en las clases que permitieron una 

mayor comprensión e interés por parte de los estudiantes en cuanto al aprendizaje no solo 

de la teoría de las probabilidades, tema nuevo para ellos, sino de las matemáticas en 

general.  

En el desarrollo de esta prueba de verificación  se abordan algunos conceptos importantes 

relacionados con la teoría de la probabilidad tales como: permutación y combinatoria, así 

como la relación que existe entre ellas. 

De esta manera, las actividades desarrolladas a partir de literatura científica, le permitirán al 

estudiante cuestionarse y apropiarse de sus propios conocimientos, lo que puede provocar 

un mejor aprendizaje y comprensión de los temas y conceptos desarrollados. 



 

 

Esta prueba se desarrolló a partir del juego creado por nosotros “Quién quiere ser 

matemático”, primero se realizó una lectura del cuento “Las semillas mágicas” de 

Mitsumasa Anno representadas en diapositivas, del cual se iban generando unas preguntas a 

las que los estudiantes repartidos en equipos debían ir respondiendo, poniendo de 

manifiesto los conocimientos adquiridos durante todo el período acerca de las Teoría de las 

probabilidades. Dichas preguntas después iban a ser la base del juego mencionado 

anteriormente. Después de terminado el juego, se le entregó a cada grupo una semilla la que 

fueron sembradas en las zonas verdes de la institución, de tal manera que esta actividad no 

solo quedara como un simple juego, sino que también genera conciencia en los estudiantes 

y poco de motivación al ver que las matemáticas también pueden ser divertidas. 

 

 

Ilustración 3. Fragmento del cuento matemático Las semillas mágicas de Mitsumasa Anno (2004) 



 

 

7.3.2. Categorías 

En la siguiente tabla se identifican cuatro categorías, que nos permiten resumir y analizar 

los resultados obtenidos; cada categoría tiene una breve descripción y unos indicadores que 

nos permitirán seguir el proceso que tienen los estudiantes de acuerdo a las actividades 

desarrolladas. 

Categorías Descripción Indicadores 

Compresión 
Textual 

El estudio de la lengua Fumero (2009) 
nos plantea que en diferentes 
educaciones se tiene como propósito 
fundamental el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los 
alumnos, que aprendan a utilizar el 
lenguaje hablado y escrito para 
comunicarse de manera efectiva en 
diferentes situaciones. 

 Comprensión de enunciados. 
 Expresa con sus propias palabras 

conceptos estadísticos. 

Literatura 
Científica 

La utilización de cuentos como 
herramientas didácticas para motivar y 
enseñar conceptos matemáticos en la 
escuela primaria dada la posibilidad que 
tiene el cuento de unir lo cognitivo con 
lo afectivo para causar motivación en 
los niños. 

 Imagina situaciones nuevas a 
partir de la literatura científica. 

 Se deja mediar por la literatura 
científica. 

 Muestra gusto por la literatura. 

Intertextualidad 
“Relación 

literatura-
estadística” 

Según Gutiérrez (2010), se habla de 
intertextualidad cuando se puede 
establecer una serie de relaciones 
suficientemente elaboradas entre un 
texto analizado y otros textos con los 
que se relacione.  

 Establece relaciones entre 
literatura y estadística. 

 Confronta lo teórico con lo 
práctico. 

Representación 
enactiva e 

iconográfica 

Según Aramburu (2004) citando a 
Bruner la presentación icónica es la 
representación de cosas por medio de 
una imagen, independiente de la acción 
(representación por imágenes) y la 
representación enactiva es la 
representación de cosas mediante la 
reacción inmediata de la persona 
(presentación por acción). 

 Presenta creativa y 
concretamente una situación 
estadística. 

 Anticipa resultados.  

Tabla 9. Análisis de categorías 



 

 

8. Análisis y resultados 

En esta parte del trabajo, se mostrarán los resultados obtenidos en cada una de las fases de 

la investigación: deconstructiva, reconstructiva y evaluación. En cada una de estas, se pudo 

evidenciar unos resultados que dan cuenta del proceso y progreso que se obtuvo con cada 

una de las estrategias utilizadas a la hora de enseñar Teoría de las probabilidades en el 

grado noveno de la Institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín. 

8.1. Análisis y resultados de la fase deconstructiva 

A continuación, se mostrarán los análisis y resultados de todos los instrumentos utilizados 

en la fase deconstructiva, cuyos elementos son: observaciones de clase, caracterizaciones 

(estudiantes, docentes, colegio) y prueba diagnóstica. 

En las observaciones de las clases de matemáticas, se pudo evidenciar claramente que el 

sistema de enseñanza utilizado por la docente era poco creativo ante los ojos de los 

estudiantes, ya que la mayoría de las clases se basaban en la definición de conceptos, 

ejemplos y ejercicios evaluativos, claramente una estrategia tradicionalista que agrada poco 

a los estudiantes y no genera una motivación e interés en ellos. 

Después de estas observaciones, realizamos una caracterización a los estudiantes, en donde 

se evidencia claramente el desinterés que tienen por la materia ya que en la gran mayoría de 

las encuestas mencionan que una de las materias de menor agrado es efectivamente las 

matemáticas, en donde las justificaciones declaradas por ellos es la complejidad de las 

temáticas y la metodología del profesor.  



 

 

Ilustración 4. Percepción de estudiantes acerca las matemáticas. 

 

Por otra parte, se pudo observar también que los estudiantes no tienen relación con 

literaturas científicas asociadas a las matemáticas, la gran mayoría le gusta leer pero no 

tienen conocimientos de estas lecturas que pueden ser enriquecedoras y motivadoras ya que 

se pueden integrar las áreas de lengua castellana y matemáticas. 

A continuación se muestran algunas de las encuestas realizadas por los estudiantes   

 

 



 

 

 

 

Ilustración 5. Respuestas de caracterización del estudiante 

 

En la caracterización de la docente de matemáticas, se puede visualizar un poco el por qué 

los estudiantes no sienten agrado por la materia. A pesar de ser una excelente docente con 

mucha trayectoria, sus herramientas a la hora de enseñar dicha materia son un poco 

tradicionalistas, lo que resulta un poco tedioso para los estudiantes. Por otra parte, a pesar 

que la docente tiene conocimiento acerca de literaturas científicas relacionadas a las 

matemáticas, no ha hecho uso de estas para mediar alguna temática en las aulas de clase. 



 

 

 

Ilustración 6. Respuesta de caracterización de docente 

En la caracterización de la institución se pudo evidenciar que contaban con buenos recursos 

didácticos que podían ser utilizados por los docentes para mediar las clases tanto de 

matemáticas como de otras asignaturas, pero claramente estos recursos no eran muy 

utilizados por los docentes a la hora de dar las clases lo que deja en evidencia que puede 

que las instituciones cuenten con materiales diferentes que ayuden a crear una clase distinta 

a las tradicionales de tiza y tablero, pero los docentes son un poco reacios en gran parte por 



 

 

el escaso tiempo que les queda debido a otras actividades extracurriculares con las que 

cuenta la institución.  

Ilustración 7. Respuesta caracterización del colegio 

8.1.1 Análisis y resultados de la prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica nos deja como resultado el gran déficit que tienen los estudiantes del 

grado noveno C con el tema relacionado a la Teoría de las probabilidades. Se pudo observar 

en cada una de la pruebas realizadas que los estudiantes no contaban con conocimientos del 

tema que les permitiera resolver las preguntas concretas, pero, por otra parte, se pudo 

evidenciar que los estudiantes trataban de asociar la lectura propuesta del “Diablo de los 

números” con la temática. Lo que deja en entre dicho la capacidad que tienen estos de 

analizar las lecturas y la capacidad de comprensión que pueden generar un conocimiento 

relacionado a las matemáticas, en nuestro caso el de la estadística. 



 

 

Además se observa que en la pregunta abierta acerca de “¿Qué entiendes por 

probabilidad?”, la gran mayoría tenían intuiciones más que conocimientos. Esta prueba 

diagnóstica nos permite corroborar que si bien los estudiantes no han tenido conocimiento 

alguno de la temática antes mencionada, sí cuentan con la capacidad de adentrarse en el 

texto de tal manera que sepan sacar un paralelo de la lectura con la matemática lo que nos 

permite seguir en nuestro camino acertado de que los estudiantes comprendan mejor las 

matemáticas mediadas por la literatura científica. 

Algunas de las respuestas dadas por los estudiantes en la pregunta ¿Qué entiendes por 

probabilidad? fueron las siguientes: 

“La probabilidad es algo que puede ocurrir”, “Algo que sucede o no”, “No entiendo nada 

de probabilidad”, “Lo que se espera que suceda”, “Pronóstico” (Estudiantes del curso). 

8.2. Análisis y resultados de la fase reconstructiva 

El análisis de los resultados fue realizado con  los planes de clase mencionados en el diseño 

metodológico, puesto que éstos son las herramientas utilizadas en la investigación.   

El objetivo principal de este primer plan de clase era conocer a través de la lectura la 

historia de la probabilidad y con ella dar una introducción al concepto de Probabilidad; 

teniendo en cuenta algunas preguntas que ayudaban a la interpretación de dicho texto.  

Con esta lectura se indaga a los estudiantes acerca de algunos conceptos muy importantes 

de la probabilidad como son los juegos de azar. De las indagaciones realizas se dan algunos 

resultados importantes los cuales son: 



 

 

“el azar que es algo de probabilidad se descubrió mucho antes que Jesús”, “yo pensé que la 

probabilidad solo la veíamos en matemáticas pero ahora veo que es muy antigua y que la utilizaban 

en ese tiempo para sus necesidades, con esos juegos raros con los huesos”. 

De esta lectura y el análisis que realizaron los estudiantes, nos parece muy importante y de 

gran ayuda, que ellos conozcan una parte de la historia de las matemáticas, en nuestro caso, 

de la estadística. Es muy alentador en el momento que se les pregunta acerca de los inicios 

de la probabilidad porque ellos tienen unas bases sólidas, con las cuales pueden identificar 

y explicar en qué se basó el desarrollo de la probabilidad, dando como respuesta: 

“nunca había escuchado de probabilidad o los juegos de azar en la época antigua pero me gustó el 

uso que le daban. Era muy raro jugar dados con huesos”. “Cuando leí una parte de la historia me 

sorprendió que lleve tanto tiempo el azar, pero me sorprendió mucho más al ver que los juegos con 

los huesos fueron un aporte a la probabilidad…”  

Un segundo aspecto importante es que luego de realizar esta actividad se hicieron algunas 

preguntas acerca del concepto probabilidad y probabilidad en la vida cotidiana. Los 

estudiantes al tener ya una base histórica sobre la probabilidad, identificaron con mayor 

facilidad para ellos qué es la probabilidad y en dónde se puede utilizar, como se muestra a 

continuación: 

“la probabilidad es una posibilidad, como cuando uno juega parqués, uno tira los dados y hay 

posibilidades que salgan números” (estudiante del grado noveno). 

Es gratificante el compromiso que se notó en el momento de enseñar la historia de la 

probabilidad, puesto que los estudiantes conocen poco de la historia de las matemáticas; al 

plantear esta actividad se muestra el primer avance que es el acercamiento a una teoría que 



 

 

no conocía y que para ellos es nueva, como lo expresa “yo pensé que la probabilidad era 

algo de lógica y más de cosas del destino, pero no es el destino sino las posibilidades que “haigan” 

”.   

De esto, se puede analizar, que la parte historia es importante cuando se quiere dar a 

conocer un concepto matemático, ya que, se acerca a la noción de una forma más dinámica 

y no tan teórica. 

Cuando se llevaron a cabo los planes de clase 2 y 3, se pretendía que el estudiante 

comprendiera la probabilidad primero desde el concepto teórico y luego relacionarlo con su 

concepto axiomático. De estas clases, se muestra un avance significativo en la construcción 

del concepto de probabilidad, puesto que los estudiantes comprendieron con más facilidad 

el enfoque axiomático de la probabilidad porque tenían muy claro en enfoque teórico. 

“claro, ya entendía cuando la profe decía resultados favorables por los posibles, hay que dividir 

los dos y así encontramos las posibilidades” 

En el plan de clase 4 se tenía como objetivo evaluar los conceptos trabajados. En el 

momento de desarrollar la actividad la cual era lanzar monedas al azar y hacer algunos 

conteos, los estudiantes al realizar la actividad, tenían muy claro el concepto de 

probabilidad e identificaron con facilidad qué tipos de sucesos se podían presentar al 

momento de realizar este experimento aleatorio. 

“cuando tiré las monedas, al principio se veía con una bobada y pensé que eso no me iba a 

dar pero cuando llené la tabla vi que se estaba cumpliendo lo que vimos en clase” 

Es interesante como los estudiantes al realizar el experimento, confrontaron lo conceptual y 

lo axiomático, con este acercamiento el estudiante le da un sentido a los diferentes 



 

 

“sucesos” que se dan cuando se trabaja con este tipo de experimentos y la aproximación 

que tienen acerca de la noción de probabilidad. 

Los estudiantes al confrontar la teoría con la práctica, se dieron cuenta que lo enseñado en 

clase les podía servir para desarrollar este tipo de actividades, puesto que comprendieron 

que lo teórico se puede demostrar en lo práctico. 

Cuando se realizó el plan de clase 5 se generó una experiencia estética, ya que los 

estudiantes se vieron motivados a realizar una ruleta muy bien elaborada. La intención de 

esta ruleta era que el estudiante relacionara todo lo visto en la clase y lo pusiera en práctica.  

 

 

 



 

 

 

Ilustración 8. Respuesta de estudiante. Actividad con ruleta 

En el momento en el que el estudiante realizaba los pronósticos de los lanzamientos, sus 

resultados eran acertados, se notaba un claro dómino del tema y los análisis que realizaban 

de estos pronósticos daban cuenta de la claridad que tenían frente a los temas trabajados en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Actividad de plan de clase. Ruleta 

Para introducir el concepto de “diagrama de árbol”, los estudiantes debían realizar su árbol 

genealógico, construirlo y luego explicarlo. Los estudiantes con gran empeño realizaron el 

trabajo y hubo una afectación estética, puesto que cada uno al momento de realizar su 



 

 

respectivo árbol creó muy buen material, con el que se pudo trabajar en clase para 

comprender de una manera dinámica el concepto de diagrama de árbol. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Árbol genealógico 

Cuando se aplicó el plan de clase 7, los estudiantes realizaron una relación muy importante 

entre diagrama de árbol y factorial. En el momento de leer el cuento “el misterioso jarrón 

multiplicador”, se les pidió a los estudiantes representar la narración, lo cual se obtuvo 

como resultado: 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 11. Representación del cuento El jarrón multiplicador por parte de los estudiantes 

 

En la fotografía se ve relación que los estudiantes hacen entre los conceptos trabajados y el 

cuento, siendo esta relación mediada por la literatura científica. Es muy importante destacar 

como un cuento puede ayudar en la comprensión de una temática de estadística. La 

literatura científica ha mediado lo teórico con lo práctico solamente realizando la lectura de 

un cuento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 12. Representación del cuento por parte de los estudiantes 

 

Los estudiantes intentaron ilustrar con un diagrama árbol el cuento, por al ver que este tenía 

demasiadas ramas, algunos no continuaron realizándolo y simplemente esperaron a que se 

dieran la respuesta, otros utilizaron diferentes métodos que les ayudara a llegar a la 

respuesta. 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 13. Representación con diagrama de árbol 

 

 Luego de finalizar con el cuento, se implementó el concepto de factorial y los estudiantes 

con esta herramienta encontraron un método más rápido que les permitió desarrollar los 

análisis que pedía el cuento. 

8.3. Análisis y resultados de la fase evaluativa 

El juego realizado de “quién quiere ser matemático” causó gran impacto en los estudiantes 

y en los profesores, ya que es un juego visto en televisión y el solo hecho de adecuarlo y 

llevarlo al aula para dar la clase de matemáticas generó gran impresión y motivación para 

enseñar matemáticas de otra manera. Cómo se trataba de un concurso, los estudiantes se 



 

 

entusiasmaron a contestar cada una de las preguntas, además de mostrar el aprendizaje 

que obtuvieron durante todo el año escolar respecto a las Teorías de las probabilidades. 

 

Ilustración 14. Intervención con actividad Quién quiere ser millonario 

En el momento de cada grupo dar respuesta a las preguntas del cuento, se pudo observar 

que la mediación de la literatura científica si es una gran estrategia a la hora de dar una 

temática, ya que se pudo evidenciar el aprendizaje que tuvieron los estudiantes y el gran 

interés que estos mismos prestaron a la hora de llegar a la respuestas correctas. 

 



 

 

Ilustración 15. Intervención y participación de los estudiantes 

Al finalizar la actividad los estudiantes se mostraron contentos y entusiasmados, ya que fue 

algo distinto para ellos además de mostrar otra faceta de que las matemáticas pueden ser 

también divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Comentarios de los estudiantes acerca de la intervención   



 

 

9. Conclusiones 

Los maestros que enseñan estadística deben preocuparse más por las trasposiciones 

didácticas necesarias para que se dé no sólo el aprendizaje sino la comprensión de esta en 

relación con la vida y la sociedad; la estadística no es una ciencia alejada de la vida, por el 

contrario, es una actividad social necesaria para enfrentar la incertidumbre del tiempo. 

La literatura científica es un gran mediador a la hora de enseñar matemáticas, del cual los 

docentes si hicieran uso de esta estrategia se podría generar un mayor interés por parte de 

los estudiantes en las clases de matemáticas. Este trabajo nos permite como futuros 

docentes mirar desde otra perspectiva la enseñanza de las matemáticas, ya que esta 

estrategia permite salirse de la tradicionalidad con la que durante años se ha enseñado esta 

materia. 

Las matemáticas siempre han sido vistas como algo aburridas, en gran medida esto es 

causado por las estrategias que utiliza el docente a la hora de su enseñanza, es por esto, que 

tratamos de vincular y crear una estrategia diferente que pudiera fomentar en los 

estudiantes otra perspectiva de la materia y se vieran motivados por el aprendizaje. 

Las lecturas científicas utilizadas en diferentes clases, pudieron mostrar en gran medida que 

los estudiantes sabían asociar e integrar los conocimientos matemáticos y estadísticos, 

además de sorprenderse por la relación ente lo literario y lo científico; ellos asistieron a otra 

manera de ver la clase que les causó una experiencia estética en la medida que se sintieron 

afectados agradablemente tanto por las actividades realizadas como por las lecturas 

científicas utilizadas.  



 

 

No obstante lo anterior, el trabajo apenas comienza; hay muchos vacíos en materia de 

enseñanza y aprendizaje. La literatura científica puede contribuir pero se requiere superar la 

resistencia a la literatura misma por parte de algunos estudiantes y se necesita que los 

maestros se comprometan más con la inclusión de lo estético, lo literario y lo lúdico en el 

aula de clases. Aquí trabajamos el tema de las probabilidades, pero somos conscientes que 

hace falta profundizar en la literatura científica para bachillerato y en la posibilidad 

didáctica que ofrece para la enseñanza de toda la estadística. 

Por otra parte, la aplicación de la estrategia didáctica nos muestra la eficacia que tuvo la 

integración de la literatura científica en las clases de matemáticas, ya que se obtiene 

mejores resultados por parte de los estudiantes en las diferentes evaluaciones realizadas en 

clase, además de un gran interés por su propio aprendizaje. 
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11. Anexos 
 

Anexo 1. Prueba diagnóstica 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 2. Caracterización de los estudiantes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Caracterización de los docentes 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Caracterización de la institución 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Caracterización de los recursos y materiales 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Planes de clase 
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