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RESUMEN

En esta investigación se pretende determinar el estado actual 
de las publicaciones sobre el uso del libro de texto de matemá-
tica para la enseñanza de la estadística y la probabilidad por 
parte de los profesores, en las bases de datos WoS, Scopus y 
SciELO. La metodología de investigación consiste en una revi-
sión sistemática de la literatura, siguiendo las directrices en-
tregadas por la Declaración PRISMA, utilizando palabras cla-
ve extraídas de la literatura y del Tesauro de la UNESCO. La 
búsqueda inicial arrojó un total de 4111 artículos, de los cuales 

solo dos cumplen con los criterios de inclusión establecidos, lo 
que evidencia la escasez de estudios sobre esta temática. Ade-
más, los resultados confirman que se identifica el libro de texto 
como la principal fuente de consulta utilizada por los docentes 
para la preparación de clases y la compensación de carencias 
en conocimientos de estadística y probabilidad. Se concluye que 
existe una necesidad urgente de ampliar las investigaciones en 
esta área, dada la relevancia del libro de texto en la formación 
de los futuros ciudadanos.
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USO DEL LIBRO DE TEXTO DE MATEMÁTICA 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA Y LA 
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interactúan cotidianamente (Batanero, 
2004). Al respecto, Ponteville (2014) se-
ñala que la cultura estadística implica el 
desarrollo de la capacidad para leer e in-
terpretar tablas y gráficos estadísticos di-
fundidos en diversos medios informativos 
relacionados con aspectos sociales, eco-
nómicos y políticos. También indica que 
la mayoría de las profesiones requieren 
conocimientos básicos de estadística, 
dado que esta disciplina interviene en el 
estudio de fenómenos complejos. Se des-
taca, además, que la ciudadanía actúa 

mayoritariamente como consumidora, 
más que como productora, de informa-
ción (Gal, 2005).

Por su parte, la cultura 
probabilística hace referencia a la relevan-
cia del conocimiento elemental en proba-
bilidad; su incorporación en la formación 
ciudadana se justifica por la necesidad de 
interpretar, responder y actuar ante situa-
ciones con distintos grados de incertidum-
bre (Alsina y Vásquez, 2016), así como 
por la capacidad para identificar elemen-
tos aleatorios y fenómenos de azar tanto 

Introducción

lo largo del tiempo, las 
sociedades se han estruc-
turado para incorporar la 
matemática y la ciencia al 
ámbito del conocimiento, 

proceso que conforma lo que se denomi-
na cultura científica (Ponteville, 2014). 
Una situación análoga se presenta con la 
cultura estadística, la cual emerge de la 
necesidad de comprender la información 
estadística con la que las personas 
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en la vida cotidiana como en los ámbi-
tos personal y profesional (Rodríguez-
Alveal et al., 2018). Las nociones de 
probabilidad, incertidumbre y riesgo se 
manifiestan en contextos como los pro-
nósticos médicos, financieros o ambien-
tales (Gal, 2005).

En consecuencia, las per-
sonas con una cultura estadística y proba-
bilística desarrollada poseen habilidades y 
capacidades para gestionar de manera efi-
ciente y crítica la información relacionada, 
interpretar y evaluar con criterio dicha in-
formación, comprender la variabilidad de 
los fenómenos, comunicar y argumentar 
sus opiniones y tomar decisiones informa-
das en entornos cambiantes e inciertos 
(Gal, 2002, 2005; León, 2021).

Según Contreras y 
Molina-Portillo (2019), los componentes 
de la cultura estadística incluyen: com-
prensión, interpretación y argumentación 
de la información estadística, actitud críti-
ca y capacidad de cuestionamiento, detec-
ción de sesgos y errores, interpretación 
contextual, destreza matemática y transnu-
meración. Por otro lado, Gal (2005) iden-
tifica en la cultura probabilística tanto ele-
mentos disposicionales (postura crítica, 
creencias, actitudes y sentimientos respec-
to a la incertidumbre y el riesgo) como 
elementos cognitivos (ideas fundamentales 
de la probabilidad, asignación de probabi-
lidades, lenguaje y contexto).

Finalmente, Pepin y 
Haggerty (2004) destacan que la sociedad, 
mediante la educación formal, selecciona 
y transmite los elementos considerados 
valiosos de la cultura, determinando qué 
enseñar, cómo y por qué hacerlo. En rela-
ción con la estadística y la probabilidad, 
existe un consenso general en torno a su 
inclusión en los programas de matemática 
desde los niveles iniciales de escolaridad 
(Vásquez y Alsina, 2015). Como eviden-
cia de ello, diversos países han incorpora-
do estos contenidos en sus lineamientos 
curriculares desde los primeros años de la 
Educación Primaria, tales como Estados 
Unidos (Common Core State Standards 
Initiative, 2010), España (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 
2022), Brasil (Ministério da Educação, 
2018), Perú (Ministerio de Educación, 
2013), Costa Rica (Ministerio de 
Educación Pública, 2012), entre otros. No 
obstante, pese a la importancia otorgada a 
la cultura estadística y probabilística y su 
presencia en el currículo escolar, la ciuda-
danía aún enfrenta dificultades para res-
ponder eficazmente a las demandas que 
estas culturas suponen (Gal, 2002).

Producto de lo anterior, 
se identifica la necesidad de una transfor-
mación profunda en la formación de ciu-
dadanos con cultura estadística y 

probabilística, lo cual requiere investigar 
en detalle lo que ocurre en la institución 
escolar, al interior del aula y en la prepa-
ración docente (León, 2021). Al respecto, 
Pansell y Björklund (2018) señalan que 
dichas transformaciones son ejecutadas 
principalmente por los profesores, pero 
también por otros actores involucrados en 
el diseño de la enseñanza, como los auto-
res y editores de libros de texto, quienes 
intentan ofrecer una descripción de cómo 
podría enseñarse, evidenciando así una 
estrecha relación entre la práctica en el 
aula y el tratamiento de los conceptos en 
estos materiales.

En cuanto a su influen-
cia, se estima que los libros de texto con-
dicionan el tipo de enseñanza, al dirigir 
en cierta medida la actuación docente, ya 
que la mayoría de los profesores los pre-
fiere y manifiesta una actitud positiva ha-
cia estos como material básico de ense-
ñanza, independientemente de su expe-
riencia profesional (Cabero et al., 1995).

El hecho de que los li-
bros de texto constituyan el recurso más 
utilizado por los profesores (Palop y 
García, 2017) no garantiza que su conte-
nido sea el más adecuado (Iglesias y 
Aguilar, 2015), ya que presentan diversos 
errores (Ortiz, 2002). En particular, los 
errores presentes en los libros de texto de 
matemática pueden representar un obstá-
culo para el aprendizaje y constituir un 
factor explicativo de los bajos resultados 
académicos (Fernández y Caballero, 
2017). Adicionalmente, se observa que 
muchos profesores carecen de herramien-
tas para evaluar la calidad de los conteni-
dos y actividades incluidos en estos textos 
(Iglesias y Aguilar, 2015). Por ello, se re-
quiere mantener una vigilancia epistemo-
lógica constante sobre los contenidos y 
propuestas didácticas de los libros de tex-
to, con el fin de evitar que los errores se 
transfieran a los estudiantes (Gómez et 
al., 2015; Ortiz, 2002).

En lo que respecta a es-
tadística y probabilidad, se ha identificado 
que los docentes tienden a centrarse en la 
información disponible más que en aque-
lla que falta o puede resultar engañosa, lo 
que contradice el enfoque crítico que estas 
disciplinas buscan fomentar (Ozen y 
Cakiroglu, 2015).

El análisis de libros de 
texto ha adquirido creciente relevancia, 
dado que este recurso refleja el currículo 
y afecta directamente la práctica docente, 
lo que justifica su estudio como objeto de 
investigación en sí mismo (Céspedes et 
al., 2022). Diversas revistas especializadas 
han publicado numerosos estudios centra-
dos en el análisis de libros de texto, abor-
dando aspectos como el contenido, la 
comparación entre textos o los tipos de 

problemas que contienen (Rodríguez-
Muñiz y Díaz, 2018). Según Cantoral et 
al. (2015), el análisis del libro de texto de 
matemática proporciona visiones institu-
cionalizadas del conocimiento, y ha gene-
rado creciente interés en la comunidad in-
ternacional de investigación en Educación 
Matemática, lo cual se ha traducido en un 
notable aumento de publicaciones en esta 
área (Batanero, 2015; Fan, 2013).

En relación con los te-
mas de estadística y probabilidad, también 
se ha observado un aumento de investiga-
ciones, consolidándose como una línea de 
estudio específica (Díaz-Levicoy et al., 
2016). No obstante, estos trabajos se con-
centran en su mayoría en el análisis de 
contenido y en estudios comparativos 
(Díaz-Levicoy et al., 2024), siguiendo una 
tendencia común en la investigación en 
Educación Matemática (Fan, 2013). Esta 
orientación podría estar relegando otros 
enfoques importantes, como el análisis del 
uso que hacen los docentes de los libros 
de texto, así como los criterios que em-
plean para su selección y aplicación 
(Rezat et al., 2018; Rodríguez-Muñiz y 
Díaz, 2018).

En este sentido, producto 
del aumento de las publicaciones científi-
cas, la necesidad de sintetizar los hallaz-
gos de las investigaciones se ha vuelto 
cada vez más evidente en los distintos 
ámbitos del conocimiento. En particular, 
los estudios de revisión sistemática permi-
ten analizar e integrar de forma crítica la 
información proveniente de investigacio-
nes primarias y, en la actualidad, se utili-
zan para describir, clasificar y comprender 
el estado actual de la producción científi-
ca en torno a una temática específica 
(Crowther et al., 2010). Además, estas re-
visiones son consideradas como el nivel 
más alto de evidencia y uno de los prime-
ros pasos lógicos en la búsqueda de infor-
mación confiable (Moher et al., 2015).

Desde esta perspectiva, 
las revisiones sistemáticas en el campo 
educativo se justifican por la necesidad de 
organizar y examinar el conocimiento 
científico relativo a un tema determinado, 
lo que permite a los profesionales de la 
educación reconocer la investigación 
como una herramienta de mejora continua 
de la calidad educativa y, en consecuen-
cia, tomar decisiones fundamentadas en 
evidencia (Martín et al., 2022).

A partir de lo anterior, el 
objetivo de esta investigación es analizar 
la producción científica relativa al uso del 
libro de texto de matemática en la ense-
ñanza de la estadística y la probabilidad 
por parte del profesorado. Se espera apor-
tar información sobre aspectos teóricos y 
metodológicos, así como establecer posi-
bles líneas futuras de investigación.
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Método y Procedimiento

De acuerdo con el pro-
pósito de esta investigación, se llevó a 
cabo una revisión sistemática de la litera-
tura, siguiendo las directrices establecidas 
por la Declaración PRISMA 2020, con-
forme a su lista de verificación y diagra-
ma de flujo (Urrútia y Bonfill, 2010). 
Este tipo de estudio se enmarca en las in-
vestigaciones de carácter documental 
(Páramo, 2020).

Esta revisión sistemática 
se realizó a partir de los artículos identifi-
cados en las bases de datos Web of 
Science (WoS), Scopus y SciELO, selec-
cionadas por su relevancia a nivel interna-
cional e iberoamericano (Gajardo-
Villacura et al., 2023). Para ello, se defi-
nieron ecuaciones de búsqueda, utilizando 
palabras clave relacionadas con el objeti-
vo del estudio, extraídas tanto de la litera-
tura como del Tesauro de la UNESCO. 
Las palabras clave empleadas fueron: use, 
practice, mathematic, textbook, statistical 
y probability. Las ecuaciones de búsqueda 
utilizadas fueron las siguientes: 1) 
SciELO: (textbook*) AND (statistical OR 
stochastic* OR statistic* OR probability 
OR probabilistic OR math*) AND (use 
OR practice); 2) Scopus: TITLE-ABS-
KEY ((textbook*) AND (statistical OR 
stochastic* OR statistic* OR probability 
OR probabilistic OR Math*) AND (use 
OR practice)); y 3) WoS: 
ALL=(textbook*) AND ALL=(statistical 
OR stochastic* OR statistic* OR probabi-
lity OR probabilistic OR math*) AND 
ALL=(use OR practice).

Para la selección de artí-
culos, se aplicaron los siguientes criterios 
de inclusión: 1) Área temática: en 
SciELO, se consideraron ciencias huma-
nas, ciencias sociales aplicadas, ciencias 
exactas y de la tierra; en Scopus, ciencias 
sociales, matemáticas, artes y humanida-
des, y psicología; y en WoS, artes y hu-
manidades, investigación educativa, edu-
cación en disciplinas científicas, matemá-
ticas, psicología, probabilidad y estadísti-
ca, y ciencias multidisciplinarias. 2) Tipo 
de documento: se incluyeron artículos 
científicos, excluyéndose capítulos de li-
bros y actas de congreso. 3) Idioma: se 
consideraron artículos en español, portu-
gués e inglés. 4) Año de publicación: se 
incluyeron trabajos publicados hasta el 
año 2022. Los datos de las publicaciones 
seleccionadas (título, año, revista, resumen 
y palabras clave) fueron extraídos por el 
autor principal y organizados en una hoja 
de cálculo.

La búsqueda en las tres 
bases de datos arrojó un total de 4111 re-
gistros identificados, de los cuales 66 co-
rrespondieron a SciELO, 1332 a Scopus y 

2713 a WoS. De estos 4111 registros, 378 
fueron duplicados y 11 triplicados, que-
dando un total de 3722 registros únicos. A 
continuación, se aplicaron filtros automáti-
cos propios de cada base de datos según 
los criterios de inclusión establecidos: tras 
filtrar por área temática, se retuvieron 
1943 artículos (1788 fueron excluidos); al 
aplicar el filtro por tipo de documento, 
quedaron 1580 (354 excluidos); al filtrar 
por idioma, se conservaron 1539 (41 ex-
cluidos); y finalmente, tras aplicar el filtro 
por fecha de publicación, el total se redu-
jo a 1415 artículos (124 excluidos), con-
formando el registro de cribado.

De estos 1415 artículos, 
1395 fueron excluidos tras revisión por 
parte de los autores, basándose en el tema 
de estudio, mediante la lectura del título, 
palabras clave y resumen. Como resulta-
do, se recuperaron 20 publicaciones para 
evaluación, tal como se presenta en el 
diagrama de flujo de revisiones sistemáti-
cas (Figura 1).

En la etapa de evalua-
ción de elegibilidad, se excluyeron 18 ar-
tículos: dos por no ajustarse al nivel de 
los participantes y dieciséis por no 

abordar el uso del libro de texto en la en-
señanza y aprendizaje de la estadística y 
probabilidad por parte del profesorado. 
Finalmente, se incluyeron dos artículos en 
la revisión, codificados como E1 y E2.

Resultados

Los dos artículos inclui-
dos en la revisión fueron publicados en 
los años 2010 y 2011, sin que se encon-
traran otros documentos en las bases de 
datos consultadas, lo que sugiere que se 
trata de un tema aún poco explorado. En 
cuanto al idioma de los artículos, uno está 
redactado en portugués y el otro en in-
glés. Considerando las filiaciones institu-
cionales de los autores, se identificó que 
uno de ellos pertenece a Brasil y el otro a 
Israel. Esta información se presenta en la 
Tabla I.

En la Tabla II se detallan 
las palabras clave y los principales antece-
dentes. En relación con las palabras clave, 
a pesar de que ambos artículos abordan 
temáticas similares, no se identificaron 
coincidencias en las expresiones declara-
das por los autores.

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática.
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Código Título Base de datos Autores
Año de 

publicación
País de 
origen

Idioma del 
artículo

E1
A Estocástica na formação do profes-

sor de matemática: Percepções de 
professores e de formadores

Scopus / WoS Costa y Nacarato 2011 Brasil Portugués

E2
What mathematics do teachers with 

contrasting teaching approaches ad-
dress in probability lessons?

WoS Even y Kvatinsky 2010 Israel Inglés

TABLA I
MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Criterio E1 E2

Palabras clave
Stochastic, mathematics teacher education, professional 

knowledge, statistics education
Offering probability to learns, probability lessons, 

Teaching probability
Antecedentes
Menciona la incorporación de la estadística y la probabi-

lidad en el currículo de educación básica.
Se indica la necesidad de que el profesorado posea un 

dominio conceptual sólido, incluyendo conocimiento 
curricular, contenidos conceptuales y pedagógicos.

En relación con la educación matemática crítica, se sos-
tiene que esta desempeña un papel significativo en los 
procesos sociopolíticos y que la educación estadística 
se ha transformado en una herramienta cada vez más 
esencial en la sociedad de la información 
contemporánea.

Se presentan razones históricas que explican la escasez 
de investigaciones en estocástica, y se identifica la ne-
cesidad de establecer asociaciones entre investigadores 
y docentes.

Asimismo, se exponen las razones por las cuales el 
alumnado no logra desarrollar el pensamiento estocásti-
co, entre ellas: (1) la enseñanza de la estadística rara 
vez integra la probabilidad y la combinatoria como 
componentes fundamentales del pensamiento estocásti-
co; (2) la formación inicial del profesorado no contem-
pla instancias que permitan el desarrollo de dicho pen-
samiento, lo que repercute en su práctica docente.

Marco conceptual

Se plantea que la enseñanza de la probabilidad debe 
abordarse desde un enfoque clásico (predominante en 
las matemáticas escolares) y frecuentista (que favorece 
una comprensión más crítica del mundo).

Se identifican cuatro factores que obstaculizan una ense-
ñanza eficaz de la estocástica: (1) el rol de la probabi-
lidad y la estadística dentro del currículo; (2) la escasa 
articulación entre investigación e instrucción; (3) defi-
ciencias en la formación del profesorado de matemáti-
ca; y (4) las metodologías predominantes en los proce-
sos de aprendizaje.

Se reconoce que la Educación Matemática puede contri-
buir, de manera práctica y reflexiva, a su intersección 
con la Educación Estadística en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de una educación 
transformadora y emancipadora. Se sostiene que cual-
quier curso de estadística, independientemente del nivel 
educativo, debería sustentarse en el desarrollo del pen-
samiento estocástico. Se considera también que muchas 
de las técnicas estadísticas requieren del dominio de un 
lenguaje específico.

Antecedentes
Se indica que el profesorado, según sus distintos enfoques 

didácticos, aborda de forma diferenciada aspectos peda-
gógicos y didácticos en la enseñanza de la matemática.

Asimismo, se señala que existe escasa evidencia sobre el 
vínculo entre los enfoques de enseñanza (cómo se ense-
ña la matemática) y los contenidos matemáticos tratados 
en el aula (qué se enseña).

Se propone un marco analítico para el estudio del conoci-
miento disciplinar abordado en clases de probabilidad, 
construido a partir del análisis de diversas fuentes escri-
tas, como libros, libros de texto sobre probabilidad e in-
vestigaciones relacionadas con la enseñanza y el apren-
dizaje de esta temática.

Marco conceptual

(1) Características esenciales y fundamentos de la teoría 
de la probabilidad. Se indica que la incertidumbre cons-
tituye un rasgo central del trabajo en probabilidad, y 
que el pensamiento probabilístico difiere del pensamien-
to determinista.

Se sostiene que la teoría de la probabilidad permite abor-
dar situaciones inciertas y aleatorias propias de la vida 
cotidiana.

(2) Enfoques en la enseñanza de la probabilidad. Se iden-
tifican dos enfoques principales: el enfoque objetivo 
(predominante en los libros de texto, basado en la fre-
cuencia relativa) y el enfoque subjetivo (que interpreta 
la probabilidad como un grado de creencia).

(3) Representaciones y modelos de la probabilidad. Se re-
conoce que existen diversas representaciones y modelos 
matemáticos, cada uno con distintas ventajas e implican-
cias informativas.

(4) Repertorio básico de conocimientos. Se documenta la 
existencia de un conjunto de ejemplos ilustrativos que 
contribuyen a una mejor comprensión de ideas, propie-
dades, principios y teoremas.

(5) Naturaleza de la teoría de la probabilidad. Se abordan 
formas de razonamiento, medios y procesos para cons-
truir ideas y verdades matemáticas. Asimismo, se desta-
ca que la probabilidad es una invención intelectual in-
fluida por múltiples factores internos y externos al cam-
po matemático.

TABLA II
MATRIZ DE ANTECEDENTES/MARCO CONCEPTUAL DE LOS ARTÍCULOS
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Respecto de los antece-
dentes, ambos estudios ofrecen una base 
teórica y contextual sobre la enseñanza de 
la estadística y la probabilidad. En parti-
cular, el artículo E1 se enfoca en describir 
el contexto de la investigación, destacando 
el papel de la estocástica en la sociedad 
contemporánea, la comprensión del térmi-
no estocástico como una integración entre 
estadística y probabilidad, la necesidad de 
que los cursos de pregrado promuevan el 
desarrollo del pensamiento estocástico y 
la inclusión de la probabilidad en el currí-
culo de Educación Básica. Asimismo, se 
plantea la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿cómo deben abordarse las cuestio-
nes relacionadas con el campo de la esto-
cástica en la formación del profesorado de 
matemática? Finalmente, el estudio cita 
investigaciones asociadas a la educación 
crítica y la formación docente, donde se 
subraya la importancia de una educación 
transformadora y emancipadora, así como 
la necesidad de que el profesorado cuente 
con un repertorio sólido de conocimientos 
para desarrollar adecuadamente su labor 
en el aula.

Por su parte, el artículo 
E2 plantea las siguientes preguntas de in-
vestigación: ¿qué contenidos matemáticos 
abordan los profesores con distintos enfo-
ques didácticos en sus clases? ¿Existen di-
ferencias entre ellos? ¿Se identifican vín-
culos entre los contenidos abordados? 
¿Qué enfoques didácticos emplean? Estas 
interrogantes conducen a la consideración 
de dos enfoques pedagógicos opuestos: 
uno orientado al desarrollo de la compren-
sión por parte del estudiante, caracterizado 
por la proposición y justificación de solu-
ciones alternativas, la formulación de con-
jeturas, la validación de afirmaciones y la 
argumentación; otro centrado en la obten-
ción de respuestas correctas, sin énfasis 
en la comprensión.

En cuanto al marco con-
ceptual utilizado para analizar el conoci-
miento en las clases de probabilidad, este 
se construye a partir del análisis de diver-
sas fuentes sobre su enseñanza y aprendi-
zaje, e incluye cinco dimensiones interrela-
cionadas: características esenciales de la 
probabilidad; enfoques objetivo y subjetivo 
de la probabilidad; representaciones y mo-
delos asociados; ejemplos ilustrativos que 
facilitan la comprensión de ideas, princi-
pios, propiedades y teoremas; naturaleza 
de la teoría de la probabilidad, consideran-
do distintas formas de razonamiento, me-
dios y procesos propios de esta teoría.

En la Tabla III se presen-
tan los aspectos metodológicos y los resul-
tados obtenidos. El artículo E1 declara una 
investigación de enfoque cualitativo, cuyos 
informantes fueron formadores de profeso-
res y docentes en ejercicio. Por su parte, 

E2 se enmarca en un diseño mixto y ana-
liza el trabajo en aula de profesores que 
enseñan estadística y probabilidad.

Respecto de los instru-
mentos de recolección de datos, E1 utilizó 
un cuestionario y una entrevista, mientras 
que E2 empleó grabaciones, notas de 
campo y una entrevista semiestructurada. 
En cuanto a la muestra, ambos estudios la 
definen como no probabilística y trabajan 
con profesores en ejercicio del sistema es-
colar. En el caso de E1, el cuestionario 
fue respondido por 30 profesores con eda-
des entre 23 y 45 años, y se realizaron 
entrevistas a cuatro formadores universita-
rios. En E2, se analizaron 46 clases de 
probabilidad dictadas por dos profesores 
del mismo centro educativo, quienes utili-
zaron los mismos libros y problemas ex-
traídos de textos escolares.

Respecto de los resulta-
dos, el artículo E1 señala, en primer lu-
gar, que los docentes valoran la inclusión 
de la estocástica en su formación. La ma-
yoría de los profesores indicó haber reci-
bido formación en estadística, mientras 
que solo unos pocos mencionaron la pro-
babilidad. En cuanto a la formación conti-
nua en esta área, solo nueve docentes afir-
maron haber recibido capacitación especí-
fica para la enseñanza de la estadística, y 
ninguno para la enseñanza de la probabili-
dad. Asimismo, los participantes coinci-
dieron en la existencia de una escasez de 
espacios y políticas públicas orientadas a 
la formación en estocástica, además de 
una limitada disponibilidad de publicacio-
nes especializadas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. 
Cabe destacar que 23 profesores manifes-
taron que el libro de texto constituye su 
principal fuente de consulta y apoyo para 
aprender y enseñar probabilidad.

En segundo lugar, en re-
lación con la percepción de los formado-
res de docentes sobre la inclusión de la 
estocástica en la formación inicial, se 
identificaron varias observaciones rele-
vantes. El análisis fortaleció las reflexio-
nes sobre la necesidad de incorporar estos 
contenidos en los planes de estudio. Los 
formadores señalaron que los futuros do-
centes deben contar con conocimientos 
disciplinares, pedagógicos y curriculares 
para una enseñanza efectiva de la esto-
cástica. También indicaron que los planes 
de estudio actuales no proporcionan el 
apoyo necesario para abordar estos conte-
nidos en el aula, lo que obliga a los do-
centes a buscar materiales complementa-
rios y participar en instancias de forma-
ción continua. Además, se señaló que, si 
los futuros profesores no vivencian expe-
riencias formativas significativas durante 
su formación inicial, difícilmente podrán 
reproducirlas en sus prácticas 

pedagógicas. Finalmente, se indicó que 
los libros de texto de estadística presen-
tan errores conceptuales.

En relación con el artí-
culo E2, se destacan varios hallazgos. 
Ambos profesores consideraron la incerti-
dumbre como una característica esencial 
de la teoría de la probabilidad, y la ense-
ñaron a sus estudiantes mediante términos 
como resultados posibles, resultados de-
seados, ocurrencias y posibilidades. Sin 
embargo, ninguno de ellos hizo referencia 
al papel de la teoría de la probabilidad en 
el ámbito matemático ni en otras discipli-
nas. Ambos docentes utilizaron el enfoque 
objetivo de la probabilidad, centrándose 
principalmente en el enfoque clásico, tal 
como se observa en la mayoría de los li-
bros de texto y guías curriculares. Uno de 
los profesores introdujo el enfoque fre-
cuentista en aproximadamente el 10% de 
los problemas tratados. En cuanto al desa-
rrollo de los problemas, ambos utilizaron 
notación formal, así como diversas repre-
sentaciones y modelos, entre ellos gráfi-
cos, dibujos, diagramas de árbol y tablas. 
Se proporcionaron a los estudiantes reglas 
para seleccionar representaciones adecua-
das al resolver problemas; no obstante, 
solo uno de los profesores aplicó dichas 
reglas de manera constante, mientras que 
el otro las consideró útiles pero no im-
prescindibles. Finalmente, aunque muchos 
de los problemas extraídos de los libros 
de texto fueron resueltos por ambos profe-
sores de manera similar, las estrategias 
empleadas para su resolución fueron mar-
cadamente distintas entre ellos.

Discusión y Conclusión

De los 4111 artículos 
identificados en el registro, únicamente 
dos fueron incluidos en la revisión, debi-
do a su pertinencia con el tema de estu-
dio: el uso de libros de texto de matemá-
tica para la enseñanza de la estadística y 
la probabilidad. La escasez de investiga-
ciones en esta área podría interpretarse 
como una falta de interés, aunque esta 
hipótesis resulta contradictoria frente al 
creciente interés en la Educación 
Matemática por el estudio del libro de 
texto, como lo evidencian Fan et al. 
(2013) y Rezat et al. (2018). Una posible 
explicación de la baja cantidad de artícu-
los es que, durante la etapa de cribado, la 
mayoría se centraba en el análisis de con-
tenido, lo cual coincide con lo planteado 
por Díaz-Levicoy et al. (2024). Además, 
influye la especificidad del enfoque adop-
tado, ya que no se trata del uso del libro 
de texto de matemática en general —del 
cual también hay escasa literatura—, sino 
específicamente del uso relacionado con 
estadística y probabilidad. Esta situación 
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E1

Investigación cualitativa / 
Cuestionario (30 profesores en 
activo) / entrevista (4 docentes 
de licenciatura)

Percepciones de los profesores partici-
pantes en la investigación sobre la in-
clusión de la estocástica en su forma-
ción y práctica profesional

La mayoría de los profesores afirmaron que la es-
tadística había formado parte de su programa de 
estudios, pero pocos se refirieron a la 
probabilidad.

En cuanto a la formación continua, la mayoría de 
los profesores señalaron que hay pocos espacios de 
formación que favorezcan el trabajo con la 
estocástica.

Los profesores señalaron que han aprendido sobre 
probabilidad a partir de la experiencia y de la con-
sulta de diversos materiales, especialmente libros 
de texto. 

Los profesores al no tener experiencias significativas 
durante su escolarización y formación inicial se 
sintieron más inseguros al momento de incorporar 
la enseñanza de la estocástica en su práctica 
profesional. 

Un problema destacado por los profesores fue la fal-
ta de políticas públicas dirigidas a la formación 
que los profesores desearían recibir, y el acceso a 
publicaciones en el área, con énfasis en el aula. 

La estocástica en la formación del pro-
fesorado: percepción de los formado-
res de profesores

La enseñanza de la estadística, en los programas de 
estudio, a menudo no es capaz de proporcionar a 
los profesores el apoyo necesario para trabajar en 
el aula, lo que los obliga a buscar formación en 
cursos de formación continua. 

De los formadores que trabajaban en planes de li-
cenciatura, se identificaron distintos enfoques de 
enseñanza de la estadística: uno trabajo con pro-
yectos, dos desarrollan de secuencias didácticas y 
enfoque interdisciplinar.

Los profesores necesitan materiales que les ayuden a 
trabajar en el aula, debido a las lagunas en su 
formación. 

E2

Investigación cuantitativa y cuali-
tativa / Grabaciones y notas de 
campo sobre 46 clases dictadas 
por dos profesores de secunda-
ria en activo. Entrevista semies-
tructurada a dos profesores

Características esenciales y fuerza de la 
teoría de probabilidad

Ambos profesores se refirieron a una característi-
ca esencial de la teoría de la probabilidad: la in-
certidumbre frente al determinismo. Para transfe-
rirla utilizaron términos como resultados posi-
bles, resultados deseados, ocurrencias y 
posibilidades. 

Enfoques de la probabilidad Ninguno de los profesores ofreció el enfoque subje-
tivo de los problemas de probabilidad, más bien, 
presentaron únicamente el enfoque objetivo (enfo-
que clásico), y uno de ellos hacía referencia al en-
foque experimental (frecuencia) en aproximada-
mente el 10% de los problemas.

Representaciones y modelos de 
probabilidad

Para todas las soluciones de los problemas de los li-
bros de texto se utilizó la notación formal. Ambos 
profesores utilizaron distintas representaciones y 
modelos, como gráfico, dibujos, diagrama de árbol 
y tablas.

El análisis reveló una diferencia significativa entre 
los dos profesores. En las clases de un profesor se 
utilizó considerablemente más el diagrama de árbol 
que el otro profesor. Una de las razones tiene su 
origen en sus diferentes enfoques a la hora de ele-
gir las representaciones al resolver los problemas 
del libro de texto.

Repertorio básico No se encontraron diferencias entre los profesores 
en cuanto a la naturaleza de los problemas tratados 
en clases, ni en cuanto al tipo de ilustraciones uti-
lizadas. En todos los cursos se siguió el plan de 
estudio. Aunque muchos de los problemas de los 
libros de texto eran resueltos en las clases de am-
bos profesores de forma idéntica, al abordar su so-
lución de forma tan diferente, se animaba a los 
alumnos a construir un repertorio básico distinto 
(uno de ejemplos de reglas diferentes, y el otro de 
ejemplos de ideas y conceptos diferentes. 

TABLA III
MATRIZ DE TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS PRINCIPALES
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E2

La naturaleza de la teoría de la 
probabilidad

En los cuatro cursos, la mayor parte del tiempo se 
dedicó al cálculo de probabilidad y a la realización 
de algún procedimiento. También, hicieron hinca-
pié en los "hechos" de la probabilidad, y estable-
cieron conexiones con aprendizajes previos o con 
la vida cotidiana, destacando aspectos conceptuales 
de la probabilidad. Existen diferencias estadística-
mente significativas entre los dos profesores, ya 
que en los cursos de uno de ellos los estudiantes 
informaron y explicaron sus soluciones mucho más 
que los estudiantes del otro profesor.

TABLA III (Cont.)
MATRIZ DE TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS PRINCIPALES

es reconocida por ambos estudios, que 
identifican una falta de investigaciones 
centradas en contenidos estocásticos.

En particular, el estudio 
E2 indica que existe escaso conocimiento 
sobre la relación entre los enfoques de 
enseñanza y los contenidos matemáticos 
abordados en el aula. Como evidencia de 
ello, aunque ambos profesores resolvieron 
problemas similares tomados de los libros 
de texto, la gestión de las representacio-
nes fue diferente: mientras uno decidía 
cuál representación utilizar, el otro consi-
deraba las sugerencias de los estudiantes, 
permitiendo que un mismo problema fue-
ra resuelto de formas distintas. Esto su-
giere la existencia de relaciones más 
complejas entre los contenidos tratados y 
los enfoques didácticos aplicados, consti-
tuyendo una línea emergente que amerita 
mayor investigación.

Respecto del uso del li-
bro de texto en estadística, el estudio E1 
señala que la mayoría de los profesores lo 
utilizan como fuente principal de consulta 
y apoyo para la enseñanza de la estadísti-
ca y la probabilidad, lo cual concuerda 
con lo planteado por Cabero et al. (1995) 
y Rezat y Sträßer (2015) en relación con 
la creencia positiva hacia el libro de texto 
como recurso fundamental de enseñanza.

Asimismo, tanto E1 
como E2 coinciden en que los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes depen-
den de los enfoques didácticos adoptados 
por los docentes, incluso cuando utilizan 
el mismo libro de texto. En particular, E2 
muestra que profesores con enfoques pe-
dagógicos distintos implementan el mismo 
material de forma diferente, lo que con-
trasta con lo señalado por Cabero et al. 
(1995), quienes afirman que los libros de 
texto tienden a condicionar la enseñanza y 
a dirigir la actuación docente.

Ambos estudios identifi-
can carencias en la formación inicial y 
continua de los docentes respecto al 

desarrollo del pensamiento estocástico, lo 
que los lleva a recurrir frecuentemente a 
los libros de texto para suplir esas defi-
ciencias en el abordaje de la estadística en 
el aula. Además, los formadores entrevis-
tados en E1 reportan la presencia de erro-
res conceptuales en los libros de texto de 
matemática, lo cual coincide con las ob-
servaciones de Ortiz (2002), y que podría 
llevar a los docentes a reproducir dichos 
errores en sus clases.

Finalmente, según el es-
tudio E2, los libros de texto abordan de 
forma limitada los contenidos estocásticos, 
en particular los de probabilidad, y lo ha-
cen desde un enfoque reducido, principal-
mente clásico. A pesar de ello, los profe-
sores participantes en ambos estudios con-
sideran el libro de texto un recurso clave 
para la enseñanza de la estadística, recu-
rriendo a él tanto para preparar sus clases 
como para compensar sus propias limita-
ciones conceptuales, en línea con lo plan-
teado por Rezat (2012) y Qi et al. (2018).

En conclusión, el uso del 
libro de texto de matemática en tópicos 
estocásticos constituye un campo poco ex-
plorado. Por tanto, se requiere profundizar 
en la investigación, especialmente en lo 
que respecta a los criterios que utilizan 
los docentes para seleccionar actividades 
para trabajar con sus estudiantes. Además, 
es necesario incorporar el análisis crítico 
de los libros de texto en los programas de 
formación docente, dado el papel funda-
mental que estos recursos cumplen en el 
desarrollo del currículo.
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established inclusion criteria, highlighting the scarcity of 
studies on this topic. Additionally, the results confirm that 
the textbook is identified as the primary source of reference 
used by teachers for lesson preparation and to compensate 
for gaps in their knowledge of statistics and probability. It is 
concluded that there is an urgent need to expand research in 
this area, given the relevance of textbooks in the education of 
future citizens.

USE OF MATHEMATICS TEXTBOOKS FOR TEACHING STATISTICS AND PROBABILITY: 
A SYSTEMATIC REVIEW
María José Pérez-Jasma, Danilo Díaz-Levicoy and Audy Salcedo

SUMMARY

This study aims to determine the current status of publica-
tions on the use of mathematics textbooks for teaching sta-
tistics and probability by teachers, across the WoS, Scopus, 
and SciELO databases. The research methodology involves a 
systematic literature review, following the guidelines of the 
PRISMA Statement, using keywords extracted from both the 
literature and the UNESCO Thesaurus. The initial search 
yielded a total of 4,111 articles, of which only two met the 

apenas dois atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos, 
evidenciando a escassez de estudos sobre essa temática. Além 
disso, os resultados confirmam que o livro didático é identifica-
do como a principal fonte de consulta utilizada pelos docentes 
para a preparação das aulas e para suprir lacunas no conhe-
cimento de estatística e probabilidade. Conclui-se que há uma 
necessidade urgente de ampliar as pesquisas nessa área, dada a 
relevância do livro didático na formação dos futuros cidadãos.

USO DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA NO ENSINO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
María José Pérez-Jasma, Danilo Díaz-Levicoy e Audy Salcedo

RESUMO

Esta investigação tem como objetivo determinar o estado atu-
al das publicações sobre o uso do livro didático de matemática 
no ensino de estatística e probabilidade por parte dos professo-
res, nas bases de dados WoS, Scopus e SciELO. A metodologia 
de pesquisa consiste em uma revisão sistemática da literatura, 
seguindo as diretrizes da Declaração PRISMA e utilizando pa-
lavras-chave extraídas da literatura e do Tesauro da UNESCO. 
A busca inicial resultou em um total de 4.111 artigos, dos quais 


