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Este estudio analiza el conocimiento estadístico que se recoge en once currículos de matemáticas de 
Iberoamérica en los primeros tres cursos de la Educación Primaria (6–9 años). La investigación 
recomienda iniciar su aprendizaje a edades tempranas. Mediante el análisis teórico y cualitativo se han 
explorado y comparado los contenidos y las fases del ciclo de investigación estadística de los currículos. 
Sólo cinco de los once currículos completan el ciclo de investigación estadística en los tres cursos 
estudiados, y las fases recoger datos y analizar, son las más frecuentes. Se sigue mostrando una 
enseñanza de la estadística atomizada y desconectada, en muchos currículos. 
 
INTRODUCCIÓN 

La situación de emergencia mundial, debida a la pandemia, ha retado los sistemas educativos 
del mundo, lo que ha dirigido la mirada de los investigadores al estudio del conocimiento que promueve 
el currículo. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad hemos presenciado cómo la Educación 
Estadística y Probabilística se ha convertido en un aprendizaje necesario para la comprensión del mundo 
en el que vivimos. De hecho, para instituciones globales como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un conocimiento 
especialmente relevante para atender los desafíos a los que se enfrenta el mundo actual (Guterres, 2020), 
siendo un conocimiento que capacita a todo ciudadano formado a enriquecer tanto su vida profesional 
como personal (Wild et al., 2018, p. 16), en cambio, carecer de esta formación o no promoverla de forma 
adecuada puede repercutir en nuestra forma de vida (Engel, 2019). En este sentido, la alfabetización 
estadística bien desarrollada capacita a los ciudadanos para discutir y comunicar la información 
estadística dada en contexto (Gal, 2002), y contar con una buena alfabetización probabilística permite 
enfrentarse a situaciones del mundo real, que requieran interpretar o generar mensajes probabilísticos, 
así como, llevar a cabo toma de decisiones (Gal, 2005) que eviten cualquier tipo de manipulación externa 
y lograr así ejercer la ciudadanía con libertad. Será la escuela la responsable de capacitar los futuros 
ciudadanos desde edades tempranas. 

La aparición de la Educación Estadística y Probabilística en los currículos de Primaria puede 
decirse que comienza a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando, de forma innovadora, se recoge 
en los estándares propuestos el Consejo Nacional de Profesores de Matemática de los Estados Unidos 
(NCTM, por sus siglas en inglés) que los documentos curriculares de las primeras edades y de la 
Educación Primaria deben incluir conceptos estadísticos y probabilísticos para iniciar esta formación 
desde edades tempranas (NCTM, 1989, 2000). En los años sucesivos, este contenido fue incorporándose 
en los currículos de los diferentes países hasta que, en el momento actual, se encuentra en todos los 
niveles educativos.  

Sin embargo, la investigación en el campo de la Educación Estadística y Probabilística señala 
que, a pesar de ser un conocimiento ampliamente extendido, aún sigue estando ausente en la formación 
inicial (Conti et al., 2019) por lo que los docentes, en ocasiones no se atreven a desarrollarlo en las 
primeras edades (Samá, 2019; Vásquez y Alsina, 2019) o bien, lo lleven a cabo desde sus creencias 
acerca de los conceptos estadísticos (Stein et al., 2007) y no desde una formación consolidada. 

 
EL CURRÍCULO DE ESTADÍSTICA 

Dado que el término currículo puede presentar diferentes significados (Beggs, 2004), en este 
trabajo adoptamos la definición de currículo que lo identifica como “las oportunidades de aprendizaje 
planificadas que ofrece una organización a los estudiantes que, mediante un evento interactivo con 
docentes experimentados, se desarrollan durante su implementación” (Print,1993, como se cita en Hall, 
2013). De esta definición se desprende que se trata de un documento estructurado que dirige la 
instrucción que se desarrolla en un sistema educativo. El análisis de los currículos, en el caso de la 
estadística, se ha detectado que el conocimiento estadístico está presente como un conocimiento inerte 
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(no aplicable), con un enfoque atomista (contenidos desconectados entre sí) y que no promueven el 
razonamiento estadístico (Bakker y Derry, 2011), dejando en manos de los estudiantes la labor de dar 
coherencia a los conceptos (Burton, 2004).  

Tal y como se sugiere en la definición, los currículos no sólo recogen el conocimiento estadístico 
a desarrollar sino también sugieren acerca de su implementación en el aula. La Guía para la Evaluación 
e Instrucción en Educación Estadística II (GAISE-II, en sus siglas en inglés; Bargagliotti et al., 2020), 
“establece un marco curricular para los programas educativos de Pre-K–12 que está diseñado para lograr 
la alfabetización en datos y la adquisición de los conocimientos estadísticos” (p. 5). Este marco, se centra 
en la resolución de problemas estadísticos, entendida como el proceso de toma de decisiones basado en 
datos que se sucede en las cuatro fases que forman el ciclo de investigación estadística (Wild y 
Pfannkuch, 1999): formulación de la pregunta de indagación estadística, recogida de datos, análisis de 
los datos e interpretación de los resultados (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Proceso de resolución de problemas estadísticos (Bargagliotti et al., 2020, p. 13) 
 

Y, para su implementación en el aula, la investigación sugiere que la práctica se desarrolle a 
través de experiencias estadísticas esenciales (Pfannkuch, 2018) que completen el ciclo de investigación 
estadística (Wild y Pfannkuch, 1999), iniciándose desde edades tempranas, de forma que los niños y 
niñas desarrollen “proyectos de indagación estadística que impliquen recopilar, organizar y presentar 
datos como evidencia, que se basen en ideas informales de muestreos y realicen predicciones a partir de 
los datos” (Makar, 2018, p. 3). 

Es a partir de lo antes expuesto, que en este trabajo nos planteamos la siguiente pregunta de 
investigación: ¿recogen los currículos iberoamericanos el ciclo de investigación estadística? ¿Qué 
categorías predominan? ¿Qué contenidos estadísticos abordan los currículos de los países 
iberoamericanos al inicio de la estadística en la escuela? 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

En este estudio se desarrolla un trabajo de análisis del contenido como técnica (Stempler, 2001), 
con el propósito de explorar y describir las oportunidades de aprendizaje que ofrecen los currículos en 
torno al conocimiento de la Estadística presente en los documentos oficiales de los sistemas educativos 
iberoamericanos. Para ello, se han seleccionado los currículos de países Iberoamericanos, cuyos 
documentos curriculares fuesen accesibles para su estudio y analizamos aquellos que abordan en sus 
primeros tres cursos de Educación Primaria contenidos de Estadística. Con estos criterios se han elegido 
los currículos de 11 países Iberoamericanos: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Guatemala, Nicaragua, Perú, Portugal y Uruguay.  

Para el análisis del contenido curricular hemos adaptado los indicadores del Nivel A la 
alfabetización estadística señalados en el GAISE II (Bargagliotti et al., 2020), que se corresponde con 
el inicio del pensamiento estadístico que tiene lugar en los primeros cursos de la Educación Primaria 
(Tabla 1).  

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los currículos analizados presentan diferencias de estructura entre sí, aunque todos distribuyen 
el contenido por niveles, salvo Colombia y Ecuador, quienes presentan los aprendizajes pretendidos al 
finalizar el ciclo (tres primeros cursos), o bien, presentan los aprendizajes pretendidos para 1º y 4º de 
Educación Primaria, respectivamente.  

A continuación, analizamos la presencia o ausencia de las fases del ciclo de investigación 
estadística (Tabla 2) en cada uno de los tres primeros niveles educativos de la Educación Primaria (6–9 

ICOTS11 (2022) Invited Paper - Refereed (DOI: 10.52041/iase.icots11.T2C1) García-Alonso & Vásquez

- 2 -



años). Los resultados muestran que el estudio de la Estadística se inicia desde en el primer curso o grado 
de Educación Primaria en 9 de los 13 currículos estudiados.  

 
Tabla 1. Nivel A del GAISE II. Adaptación de los indicadores de las fases del ciclo de investigación 

estadística (Bargagliotti et al., 2020) 
 

Categorías Indicadores 
Formular 
preguntas de 
indagación 
estadística 

● Plantear preguntas de investigación estadística de interés para los estudiantes cuando el 
contexto es tal que los estudiantes pueden recoger o tienen acceso a todos los datos 
requeridos. 

● Experimentar diferentes tipos de preguntas en estadística. 
Recoger los 
datos, 
considerar los 
datos 

● Contemplar estrategias para recoger la información de un grupo de interés usando 
encuestas, y medidas recogidas de las observaciones y experimentos simples. 

● Comprender que entre el conjunto de datos pueden existir diferentes tipos de variables 
(cualitativa o cuantitativa). 

● Comprender que los datos no son siempre cristalinos pues pueden contener errores, 
datos perdidos, … y que la decisión se debe adoptar teniendo en cuenta estos aspectos. 

Analizar los 
datos 

● Representar la variabilidad de las variables cualitativas o cuantitativas usando gráficos 
apropiados (tabla, pictograma, diagrama de puntos, diagrama de barras). 

● Describir los elementos clave de las distribuciones de variables cuantitativas como son: 
o Centro: media como reparto equilibrado y mediana como valor intermedio; 
o Variabilidad: rango como diferencia entre el valor mayor y menor y dispersión como 

unidades de separación desde el centro; 
o Forma: número de ramas, simetría y huecos. 

● Reconocer que la distribución puede utilizarse para comparar dos grupos. 
● Observar si existe una asociación entre las dos variables. 

Interpretar los 
resultados 

● Utilizar evidencias estadísticas para responder la pregunta de indagación. 
● Comunicar los resultados de forma estructurada guiados por el profesor. 
● Crear afirmaciones acerca del conjunto de datos. 
● Describir las diferencias entre dos grupos con condiciones distintas. 

 
Tabla 2. Nivel A. Aspectos abordados en los currículos de 1º a 3º de E. Primaria. (1Aprendizajes al 

final del ciclo) (2Aprendizajes al final de 1º y 4º curso). Fuente: Elaboración propia 
 

 BRA CHI COL1 CRI ECU2 ESP GUA NIC PER POR URU 
 1 2 3 1 2 3 - - 3 1 2 3 1 - 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pregunta    x x x   x x x x        x     x x x x x x    
Datos x x x x x x   x x x x x  x x x x x x x    x x x x x x    

Análisis x x x x x    x x x x x  x x x x x x x  x  x x x x x x x x x 
Interpret x   x     x  x x   x  x x  x     x x  x x x    

 
También es relevante que, sólo cinco currículos estudiados (Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, 

y Portugal) abordan, a lo largo de los tres primeros cursos de la Educación Primaria, las cuatro fases del 
ciclo de investigación estadística. Así, por ejemplo, en el currículo de Chile para 1º de Primaria se insta 
a realizar dos tareas estadísticas que abarcan todo el ciclo (Ministerio de Educación, 2012, p. 228): 
Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, usando 
bloques, tablas de conteo y pictogramas; Construir, leer e interpretar pictogramas.  

Atendiendo a las fases del ciclo de investigación estadística, podemos destacar que las fases 
Recoger los datos y Analizar los datos son las que aparecen con mayor frecuencia en los primeros cursos 
de estos currículos (9 de 13 currículos). Mientras que la categoría Pregunta de indagación es la menos 
presente en todos los currículos estudiados. 
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 Algunos currículos, como el de Nicaragua, destacan porque, aunque es el más reciente 
(Ministerio de Educación, 2019c), no incluye el estudio de la estadística hasta el segundo curso en el 
que aborda una única fase del ciclo y, además, sin continuidad en el curso siguiente. Por su parte, el 
currículo de Uruguay desarrolla exclusivamente la fase de Analizar los datos en los tres primeros cursos 
de la Educación Primaria, sin abordar ninguna de las otras fases del ciclo.  

El currículo de Brasil sugiere para 1º de Primaria trabajar Interpretar los resultados que en los 
cursos siguientes no se incorpora. Mientras que, el currículo de España incorpora este constructo a partir 
de 2º y 3º de Educación Primaria.  

En la revisión de los contenidos estadísticos abordados en cada uno de los tres niveles de 
Educación Primaria (Tabla 3), podemos observar la terminología empleada (pregunta, encuesta, 
entrevista), la tipología de tablas (conteo) y gráficos (diagrama de barras, pictogramas) así como algunos 
parámetros (extremos) y cómo comunican los resultados. Así, vemos que se produce una evolución en 
el tratamiento de las preguntas, pues se pasa de responder preguntas ya elaboradas a construir las 
preguntas o realizar encuestas. En la recopilación de datos y la elaboración de gráficas, por su parte, no 
se introducen grandes modificaciones a lo largo de los tres niveles y los diferentes currículos, pues el 
pictograma es la representación más sugerida. Finalmente, la interpretación y comunicación de los 
resultados es la estrategia que recogen los currículos que abordan este constructo.  

 
Tabla 3. Análisis comparativo, por nivel educativo, de los principales contenidos de Estadística 

presentes en cada currículo. Fuente: Elaboración propia 
 

1º EP 2º EP 3º EP 
Responder preguntas 
estadísticas sobre sí mismo y el 
entorno (Chile) 

Realizar preguntas, interrogar o 
encuestas en contextos cercanos 
(Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Perú, Portugal) 

Realización de encuestas 
(Chile) 
Elaboración de preguntas o 
entrevistas (Colombia, Perú, 
Portugal) 

Recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos 
(Costa Rica, Guatemala) 
Tablas de conteo (todos) 
 

Recopilación de datos, clasificación 
y agrupamiento (Brasil, Chile, 
Costa Rica, España, Guatemala, 
Perú, Portugal) 
Clasificación y organización de los 
datos. Elaboración de tablas de 
conteo y gráficos estadísticos. 
Diagramas de barras, pictogramas 
(todos) 

Recopilación o recolección de 
datos del entorno (Ecuador) o 
sin especificar (resto) 
 

Diagramas de puntos, 
pictogramas (todos) 
 

Interpretación de los pictogramas 
(Chile, Portugal) 
 

Elaboración de tablas y 
representación de diagramas de 
barras o pictogramas (todos) 
Resumen de los datos. Cálculo 
de los valores mayores o 
menores (Colombia, Costa 
Rica, Portugal) 

Comunicar la información o 
resultados (Brasil, Portugal) 
Toma de decisiones sencillas a 
partir de la información (Perú) 
Interpretación de pictogramas 
(Chile) 

Comunicación de los resultados o 
comprobación de los supuestos 
(Costa Rica, España, Guatemala, 
Portugal) 
Toma de decisiones sencillas (Perú) 

Comunicar los resultados 
(Colombia, Costa Rica, 
Portugal) 
Interpretar conclusiones y 
asumir compromisos (Ecuador) 

 
CONCLUSIONES 

El análisis del currículo permite observar aquellas intenciones acerca de la enseñanza que 
promueven las autoridades educativas, así como la selección del contenido estadístico que constituye el 
aprendizaje primordial para los futuros ciudadanos de cada país. Por ello, resulta pertinente analizar el 
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conocimiento estadístico recogido en once currículos de países Iberoamericanos con los que 
proyectamos la alfabetización y razonamiento estadístico pretendido, tomando como instrumento de 
observación el ciclo de investigación estadística.  

Hemos constatado que, en sólo cinco currículos (45.5%) se completa el ciclo de investigación 
estadística en su totalidad. Mientras que el resto de los currículos el conocimiento de la estadística se 
centra en las fases Recoger los datos y Analizar los datos, realizando, en su mayoría, trabajos de 
tabulación o representación gráfica de los datos. Cabe destacar que las fases Formular preguntas de 
indagación estadística e Interpretar los resultados son las menos frecuentes, pese a ser estas las fases 
que dan sentido a todo el proceso del estudio estadístico. Esto puede estar mostrando que la enseñanza 
de la estadística sigue sin orientarse a promover experiencias estadísticas fundamentales, en las que se 
organice el estudio en torno al ciclo de investigación estadística y se promueva el razonamiento 
estadístico (Pfannkuch, 2018), con objeto de que los estudiantes aprendan a pensar, razonar y 
argumentar desde y con los datos. 

Por tanto, el estudio de los currículos muestra la construcción de los contenidos estadísticos 
atomizados (Bakker y Derry, 2011), es decir, el conocimiento aparece desconectado, sin mostrar una 
progresión en su aprendizaje. Esto dejará en manos de los docentes, y en algunos casos en los propios 
estudiantes, la tarea de conectar los conceptos estadísticos (Burton, 2004). 

Respecto de las limitaciones de nuestro estudio, las podemos situar en que, al tratarse de 
documentos legales que se redactan de forma muy general, puede ocurrir que este sea muy diferente del 
conocimiento aprendido. Por tanto, es de interés, en estudios posteriores, explorar cómo tales currículos 
se implementan en el aula escolar. Por otro lado, los currículos presentan diferentes años de publicación, 
por lo que recogen los avances didácticos de diferentes momentos. Pero, a pesar de todo ello, dan una 
visión del conocimiento estadístico pretendido para una nación.  

El análisis de los contenidos de estadística presente en los currículos de once países 
Iberoamericanos pone de manifiesto que la enseñanza de la estadística está presente desde edades 
tempranas, como sugiere la investigación. Aunque, el contenido estadístico se presenta como un 
compendio de estrategias que no parten de una indagación o pregunta inicial que oriente el estudio 
estadístico y que dirija a los estudiantes a resolver problemas estadísticos con los que desarrollar su 
razonamiento estadístico y promover la tomar decisiones basadas en datos.  

A pesar de la enorme expansión de la enseñanza de la Estadística en todos los niveles, se hace 
necesario seguir revisando la organización de los contenidos estadísticos de los primeros niveles de la 
Educación Primaria. 
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