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Resumen

El presente estudio, investigación descriptiva no experimental, fue llevado a cabo en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Tuvo como objetivo principal 
analizar las percepciones de estudiantes indígenas de la Licenciatura en Economía, en relación con la 
estadística como disciplina matemática, su aprendizaje al respecto en los distintos niveles de estudio 
que han cursado y su percepción ren cuanto a los procesos de enseñanza y comprensión del idioma 
español en que son impartidas las clases. Esto último tomando en cuenta que existe un porcentaje 
significativo de estudiantes cuya lengua materna es indígena mayense. Dentro de los principales 
resultados están, la percepción de que las matemáticas como asignatura son agradables, complejas y 
de gran utilidad; pero el porcentaje de dificultad para comprender las clases en español es del 42%.
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Summary

The present study, a non-experimental descriptive research, was carried out at the Faculty of Social 
Sciences of the Autonomous University of Chiapas, Mexico. Its main objective was to analyze 
the perceptions of indigenous students of the Bachelor of Economics, in relation to statistics as a 
mathematical discipline, their learning about it at the different levels of study they have studied 
and their perception regarding the teaching and understanding processes of the Spanish language 
in which the classes are taught. The latter taking into account that there is a significant percentage 
of students whose mother tongue is Mayan indigenous. Among the main results are the perception 
that mathematics as a subject is pleasant, complex and very useful; but the percentage of difficulty to 
understand the classes in Spanish is 42%.
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I. INTRODUCCIÓN.

En el presente documento se exponen 
los resultados de un estudio realizado 
para conocer las percepciones de es-
tudiantes indígenas universitarios en 
relación con su formación matemática 
y estadística. Las percepciones que 
se exploraron tienen que ver con las 
matemáticas en el nivel educativo que 
cursan en la actualidad, como de nive-
les educativos previos. El estudio fue 
realizado en San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas, México, zona con gran 
diversidad étnica; por lo que el análisis 
se aborda tanto desde la perspectiva 
pedagógica, como desde la perspecti-
va etnomatemática.

La pedagogía, es una herramienta 
para facilitar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y podemos reflexionar 
sobre esto en el campo intelectual de 
la educación; para el caso que aborda-
mos, nos referimos expresamente a la 
educación universitaria, que potencia 
su importancia por la formación de pro-
fesionistas que demandan las socieda-
des. Desde el punto de vista tradicio-

nal, la educación ha sido considerada 
como un conjunto de procesos socio-
culturales, y es a través de ellos que 
las distintas generaciones han sido 
informadas y educadas, asegurando 
la asimilación de conocimientos en los 
contextos o grupos poblacionales a los 
que pertenecen (Durkheim, 1979; Zu-
luaga  et al 2003).

Actualmente, a la formación profesio-
nal se le considera como un proceso 
relacionado con procesos culturales, 
sociales, políticos, económicos, es de-
cir, como un proceso multidimensional 
y como un concepto eje del humanis-
mo moderno, que va más allá de mol-
dear a los sujetos, abarcando el desa-
rrollo personal e integral. Es entonces 
que, la formación a través de procesos 
educativos facilita los procesos de au-
toconstrucción (Gadamer;1984). Boll-
now (2001), Taborda y Buriticá (2007), 
agregan a la autoformación y a la ex-
periencia, como elementos que vuel-
ven complejos a los sujetos, naturaleza 
que se refleja de principio a fin en los 

procesos educativos.

Ahora bien, respecto a la formación 
matemática, éste es un eje transver-
sal y aporta elementos para el correc-
to desempeño profesional dentro de 
una sociedad en dinámica constante. 
Lo anterior puede afirmarse ya que 
la matemática como disciplina, es un 
factor de importancia elemental dentro 
del desarrollo, la cultura, la ciencia y la 
tecnología de todos los tiempos, faci-
litando la generación del pensamiento 
lógico y racional (Dou, 1970; Courant y 
Robins, 1976; Grafe, 1990).

En el caso que nos ocupa, la presen-
cia de las matemáticas se considera 
crucial, ya que el estudio se realizó 
con estudiantes de la Licenciatura en 
Economía, quienes como futuros pro-
fesionistas necesitan mayores estrate-
gias para el desarrollo del pensamiento 
lógico y matemático, habilidades nece-
sarias para la toma de decisiones y 
argumentación para la explicación de 
procesos en los distintos niveles espa-
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ciales.

Aun cuando se reconoce a la matemá-
tica como un lenguaje común, la ense-
ñanza de esta disciplina nos conduce a 
la uniformidad pedagógica del lengua-
je, tanto técnico como práctico para la 
comprensión del idioma en que se rea-
lice la enseñanza y el idioma o lengua 
materna de los estudiantes.

Lo anterior sin dejar de lado que la 
buena escucha, motivación permanen-
te, promoción del trabajo en equipo y 
participación creadora, son factores 
que facilitan el quehacer docente y la 
participación del estudiante, creando 
un ambiente de trabajo educativo agra-
dable, respetuoso y de buena comuni-
cación, en ambientes con diversidad 
cultural (Rivera y Alzate, 2012).

En aulas donde interactúan diferentes 
culturas, es muy útil contar con herra-
mientas didácticas que permitan a los 
estudiantes incluirse en procesos edu-
cativos, en este caso matemáticos, que 
faciliten su entendimiento e interpreta-
ción. Lo anterior, partiendo del entendi-
miento de las matemáticas como una 
ciencia que puede atenderse desde un 
pensamiento culturalmente incluyente. 

Esto sin duda alguna genera riqueza 
educativa, respecto a la igualdad de 
derechos y oportunidades en la edu-
cación.

Enseñanza de las matemáticas en 
población indígena. Ante espacios 
con diversidad étnica y cultural, exis-
ten dificultades o barreras para la in-
terpretación lingüística, que influyen en 
el aprendizaje de conceptos básicos 
matemáticos, así como de las indica-
ciones para la resolución de ejercicios. 

De ahí la importancia del pensamiento 
etnomatemático para el análisis, accio-
nes y procesos en las aulas generando 
espacios proactivos y asertivos en la 
enseñanza de esta disciplina.

Al respecto existen diversas posturas 
en el plano académico, investigativo y 
docente, que van desde ignorar estas 

necesidades, hasta considerar la im-
portancia de atender a la diversidad 
cultural de los alumnos. Así también 
existe la mecánica de atención de pro-
cesos homogeneizadores, que, a es-
tas alturas, pleno siglo XXI, podemos 
constatar el poco o nulo éxito. 

Homogeneizar los procesos, evadir 
la responsabilidad de acceder bajo el 
respeto a la diversidad, en este caso 
cultural, no es una forma exitosa del 
proceso enseñanza-aprendizaje; pero 
es común en las actividades cotidianas 
de la educación universitaria en países 
con problemas de desarrollo. 

Citando a Knijnik (1998) evitar caer en 
la enseñanza de las matemáticas en 
papel, sino más bien, acompañar al es-
tudiante para comprender la aplicación 
de esta disciplina en la vida cotidiana, 
es lo necesario para lograr un proceso 
educativo exitoso.

II. Métodos

La metodología utilizada en este tra-
bajo se planteó como de tipo descrip-
tivo, no experimental, transversal y de 
campo. Los datos se obtuvieron a tra-
vés de un cuestionario aplicado a un 
grupo cien estudiantes universitarios 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Chia-
pas, UNACH, de los cuales el 20% son 
jóvenes indígenas de las etnias tseltal 
y tsotsil que cursan o han cursado la 
cátedra de matemáticas durante su for-
mación profesional.

El instrumento fue un cuestionario, es-
cala Likert, de percepción acerca de 
los factores pedagógicos, psicológicos, 
antropológicos y sociológicos que pue-
den incidir en la comprensión del área. 
Se aplicó mediante un muestreo alea-
torio estratificado.

III. Resultados

Datos Generales. Los jóvenes indí-
genas que participaron en la encuesta 
a través de la escala de medición de 
factores incidentes en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de la matemática y 

estadística en estudiantes universita-
rios, son estudiantes de la Licenciatura 
en Economía, cuya edad promedio es 
de 19 años.

En cuanto al lugar de procedencia, 
60% son jóvenes de San Cristóbal de 
Las Casas, 20% de Tenejapa y 20% de 
Zinacantán, Chiapas. El 100% de ellos 
viven actualmente en San Cristóbal por 
ser el lugar donde se ubica la licencia-
tura que eligieron para realizar sus es-
tudios universitarios.

La lengua materna indígena (variantes 
mayenses: tseltal, tsotsil, chol y zoque) 
es una variable que sostiene en un 
porcentaje representativo del total de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, 35%. En este estudio se ana-
liza al 20% del total de entrevistados 
(muestra aleatoria de 100 estudiantes 
de Economía de la Facultad) cuyas 
lenguas maternas son el tsotsil y el 
tseltal.

Percepción de la matemática como 
asignatura

La matemática es percibida como una 
asignatura bastante agradable (70%), 
no obstante, el porcentaje restante 
solo la perciben como algo agradable. 

En cuanto al grado de complejidad, se 
muestran quienes la consideran com-
pleja (70%) y quienes la perciben como 
simple o sencilla (30%).

Al hablar de lo atractiva que les parece 
la asignatura, 60% la consideran muy 
atractiva, mientras que 40% solo algo 
atractiva. No obstante, respecto a la 
percepción de utilidad de la asignatura 
de matemática, 90% la estima de gran 
utilidad y un 10% la ve como algo útil. 

Es común que las matemáticas y la 
estadística sean consideradas asig-
naturas con cierto grado de tensión. Al 
respecto, los resultados arrojan que se 
percibe como tensa en un 70% y 30% 
la perciben como relajada, resultados 
que están relacionados con el grado de 
dificultad que ven en esta. Resultados 
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mismos en lo que se refiere a la cla-
ridad de los contenidos temáticos de 
estas asignaturas, 30% los perciben 
como muy claros; mientras que el 70% 
restante los perciben como bastante 
confusos.

Percepción de universitarios respecto 
a su aprendizaje de las matemáticas 
y estadística en nivel básico y medio 
superior.

Nivel básico. En cuanto a su nivel de 
aprendizaje, algo, suficiente o mucho, 
el porcentaje mayoritario considera 
que aprendió “algo” (60%), seguido de 
“aprendí mucho” (15%) y el porcentaje 
restante, significativo, perciben haber 
aprendido “lo suficiente” (25%).

En cuanto a los contenidos temáticos 
en nivel primaria son algo confusos 
(50%), bastante claros (30%), algo cla-
ros (20%).

Nivel medio superior. Los contenidos 
en el área de las matemáticas a nivel 
medio superior son percibidos como 
bastante claros en un 60%; algo cla-
ros en 24% y 16% bastante confusos. 
Lo anterior los lleva a considerar que 
aprendieron algo (54%), mucho (40%), 
lo suficiente (6%). 

Percepción de la matemática y esta-
dística, docentes y comprensión del 
idioma en que reciben la asignatura 
en la Universidad.

A nivel universitario, los jóvenes per-
ciben una muy clara transferencia de 
información por parte de sus docentes 
(70%) y el porcentaje restante conside-
ran que son algo claros sus procesos 
(30%). Respecto al aprendizaje, per-
ciben un buen aprendizaje (60%), o 
aprendizaje regular (40%).

En cuanto a la comprensión del idio-
ma en que reciben las clases de estas 
asignaturas, español, 20% comprende 
siempre la clase, 38% casi siempre y 
42% pocas veces comprende el idio-
ma.

IV. Discusión y conclusiones.

Dentro de la enseñanza de las mate-
máticas, es vigente la necesidad de 
realizar estudios que nos permitan un 
abordaje horizontal de las necesidades 
de los estudiantes. Dentro de estas 
necesidades están la solvencia de las 
barreras idiomáticas, que si bien en la 
parte operativa de esta disciplina, el 
lenguaje  numérico se vuelve común, 
no lo es en el momento de las expli-
caciones metodológicas, resolución de 
problemas reales y la enseñanza de la 
comprensión lógica de la disciplina ma-
temática.

La diversidad cultural forma parte de 
la esencia de las sociedades actuales, 
define su identidad y aproxima las for-
mas de manejar la diversidad conteni-
da en un territorio determinado. Esta 
diversidad en escenarios sociales, que 
hoy día es más notoria por la globali-
zación, es cada vez menos posible 
pensar que pueda eliminarse a través 
de procesos homogeneizantes, al con-
trario, la identidad colectiva es hetero-
génea y permanecerá así en adelante.

Para algunos autores como Walsh 
(2010) la interculturalidad significa “en-
tre culturas”, entendida como un inter-
cambio en condiciones de equidad. 

Es precisamente desde su significado, 
que la interculturalidad se vuelve com-
pleja, más aún cuando hablamos de 
la educación y de los procesos en el 
aula. Las condiciones en que se rea-
lizan las acciones educativas cambian 
de un grupo a otro, de un individuo a 
otro, debido principalmente a los facto-
res socioculturales, lo que convierte a 
este reto en un complejo trabajo, que 
pudiera incluso parecer ilusorio.

La enseñanza-aprendizaje exitosa en 
matemáticas y las disciplinas que se 
derivan de ella, continúa siendo un 
desafío independientemente del nivel 
académico. Es necesario realizar estu-
dios en que pueda reflejarse la relación 
de esta situación con variables como 
grupo étnico, edad, sexo, entre otras 
variables socioculturales. 

En el presente estudio, se analizaron 
las percepciones de estudiantes en-
trevistados cuya lengua materna es 
distinta al español, que es el idioma en 
que reciben sus clases en el sistema 
formal educativo. Con respecto a la 
comprensión del idioma en que reciben 
las clases de estas asignaturas, espa-
ñol, 20% comprende siempre la clase, 
38% casi siempre y 42% pocas veces 
comprende el idioma.

A nivel mundial, la realidad está expre-
sada en escenarios con amplia diver-
sidad cultural, estamos hoy presentes 
en una globalización total, por ello es 
frecuente encontrar en los espacios 
educativos alumnos procedentes de 
diversas culturas, situación endóge-
na o exógena, y entonces, la educa-
ción se convierte en procesos dentro 
de espacios multiculturales. Esto nos 
ha llevado, tanto a docentes, como a 
investigadores y autoridades, a crear 
estrategias pedagógicas, psicológicas, 
que faciliten la enseñanza-aprendizaje 
de las distintas disciplinas del conoci-
miento humano.

Por lo tanto y tomando en cuenta lo 
expuesto por la UNESCO (2007), se 
trabaja sobre el derecho a la educa-
ción como bien público, no solo como 
un servicio y este derecho de bien co-
mún, dicta que nadie debe ser excluido 
por su cultura, lenguaje, rasgos físicos, 
identidad, estatus migratorio, religión.

La presencia curricular de las matemá-
ticas está en todos los sistemas educa-
tivos formales, no obstante, en su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje está 
claro que existen una serie de factores 
que impiden el logro exitoso de este 
proceso. Dentro de estos factores po-
demos encontrar a la formación docen-
te, herramientas didácticas, autonomía 
de trabajo, clima escolar, propuesta 
educativa; pero también factores de or-
den cultural, familiar, emocional de los 
estudiantes y los docentes.

Al respecto, en este estudio, los resul-
tados arrojan que se percibe a estas 
disciplinas como tensas en un 70% y 
30% las perciben como relajadas, re-
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sultados que están relacionados con el 
grado de dificultad que perciben y con 
la claridad de los contenidos temáticos 
de estas asignaturas.

En general, existe una enorme lista de 
factores determinantes; y se torna di-
fícil explicar en términos sencillos las 
diferencias en los niveles observados 
en pruebas como PISA (OECD, 2016); 
no obstante, como se menciona ante-
riormente, los factores emocionales 
son también un factor de importancia 
y en los últimos tiempos se ha toma-
do interés en explorar esta condición 
desde la investigación. Al respecto 
Pekrun (2014) considera que el aula 
es un lugar de emociones, donde los 
estudiantes experimentan diversos es-
tados como entusiasmo, admiración, 
empatía, envidia hacia los pares, abu-
rrimiento, persistencia, apatía, tristeza, 
enojo, alegría, confusión.

Por otra parte, Mass y Schlöglmann 
(200), Mapolelo y Akinsola (2015), 
consideran, además, la presencia de 
creencias en relación con las matemá-
ticas, en los docentes que tienen im-
pacto importante al momento de impar-
tir la asignatura. De esta manera, las 
percepciones del docente respecto a 
las matemáticas y a la forma en que el 
estudiante recibirá y procesará la infor-
mación, tendrán efectos en la didáctica 
del docente, en el ambiente y en el len-
guaje como elementos fundamentales 
en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

A manera de conclusión general pode-
mos afirmar que, abordar estudios que 
nos faciliten encontrar explicaciones 
del por qué se dificultan los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las ma-
temáticas en todos los niveles de edu-
cación formal, nos permite encontrar 
oportunidades de mejora. 

En este sentido, y apoyados en estu-
dios previos como los realizados por 
Camarena Gallardo (2009), Farías y 
Pérez (2010), podemos afirmar que 
los problemas que enfrentan los estu-
diantes no se relacionan con el agrado 
por la asignatura o rechazo a la mis-

ma; sino mas bien, a la necesidad de 
estrategias pedagógicas que permitan 
apartarse del sentido acumulativo del 
conocimiento y optar por el sentido ra-
cional y lógico. Los vacíos en la com-
prensión de las matemáticas pasan de 
un nivel educativo a otro, y pueden lle-
gar a ser insuperables en la educación 
universitaria, motivo de nuestro interés 
de estudio, donde la formación de fu-
turos profesionistas se ve disminuida.
Se requiere entonces de perspectivas 
de investigación educativa y modelos 
de intervención basados en el enfoque 
sociocultural, e incluso el biopsicoso-
cial, que articulen el conocimiento del 
contexto en el que se desarrollan los 
procesos educativos en todos los ni-
veles educativos. Pero que también, 
aporten a los individuos mecanismos 
para la obtención de habilidades y 
destrezas para su propia construcción 
educativa, en el caso de las universi-
dades su autoconstrucción profesional.
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