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RESUMEN: Dos elementos claves del 

modelo de integración de Tinto son la 

integración académica y la integración 

social de los estudiantes al sistema 

universitario. De acuerdo a este modelo, 

cuanto más elevado es el nivel de 

integración,  mayor es la posibilidad de 

que el estudiante permanezca hasta 

concluir sus estudios.  En este trabajo se 

retoman estas dos dimensiones con el fin 

de identificar el nivel de integración 

académica y social de  los estudiantes  

indígenas de la Universidad de Sonora, así 

mismo se buscó conocer cuáles son los 

principales problemas que afectan dicha 

integración.    A través del uso de 

metodología cuantitativa se logró obtener 

datos  acerca de las prácticas escolares de 

los estudiantes y  su nivel de participación 

en actividades  extracurriculares.  Estos 

datos  fueron posteriormente  analizados 

utilizando  variables socio académicas 

como son  el género,  tipo de preparatoria  

de origen, situación laboral y semestre, así 

como nivel educativo de los padres. Los 

resultados obtenidos  permitieron 

determinar el grado de integración de los 

estudiantes a los sistemas académico y 

social de la universidad y además 

permitieron identificar  las variables que 

guardan una mayor relación con el nivel 

de integración logrado. 
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Una breve mirada a la problemática educativa indígena 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México 

es a la falta de oportunidades  educativas. Varias razones pueden ser señaladas como la 

causa de este problema. Lo alejado de las comunidades indígenas de los centros 

urbanos, la falta de preparación y el ausentismo de los maestros, falta de maestros que 

hablen la lengua indígena, ausencia de infraestructura adecuada, la pobreza,  así como la 

falta de materiales didácticos en las lenguas indígenas, son solo algunas de ellas  (Gallart 

y Henríquez 2006; Stavenhaguen, 2005 ). Gracias a los esfuerzos gubernamentales, poco 

a poco  ha ido cambiando el panorama para que los niños y jóvenes  puedan  tener 



 

 
 

2 XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

TEMÁTICA 4 Educación superior 

 

acceso a la educación básica (Sandoval, 2005);  pero en el caso de la educación superior, 

las oportunidades de los jóvenes indígenas para acceder a ella son aun escasas y su 

participación es aún muy limitada.  

A pesar de que numerosos tratados y convenios internacionales como el convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y  Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2010),  y La Declaración de Las Naciones Unidad Sobre Los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (ONU, 2007), promueven la protección  de los derechos de las comunidades 

indígenas, entre ellos el derecho a recibir educación en todos los niveles, esto sigue 

siendo aún una aspiración más que una realidad, pues como señala Stavenhagen (2007), 

el grado de analfabetismo, de bajos niveles educativos y baja asistencia a centros 

escolares, sobre todo a nivel medio y superior, tiende  a ser más elevado entre los 

pueblos indígenas que en el resto de la población.  

  De igual forma, de poco ha servido la legislación nacional que promueve el 

derecho de los indígenas a recibir educación.  A pesar de que  el Artículo 2 de la 

Constitución Política de México  hace  un reconocimiento pleno de la multiculturalidad del 

pueblo de México y se garantiza el derecho de los indígenas a recibir educación en todos 

los niveles,  en la realidad esto es solo letra muerta. Ni siquiera las garantías ofrecidas por 

las leyes secundarias como la Ley General de Educación  ha permitido que la población 

indígena vea realizado su derecho a la educación en forma plena, y menos en lo que tiene 

que ver con la educación superior, pues los egresados de instituciones educativas 

ubicadas en comunidades rurales difícilmente logran pasar los exámenes de admisión 

para los estudios superiores y  se calcula  el número de estudiantes indígenas en 

educación superior  en menos de 1% (Schmelkes, 2003). 

  Así que  son pocos los jóvenes indígenas que logran acceder a la educación 

superior y son menos los que logran permanecer con éxito hasta lograr titularse. Dos 

elementos que la literatura reporta que son de suma importancia para lograr permanecer 

con éxito en los estudios de educación superior son la Integración Académica y la 

Integración Social al sistema universitario. En este estudio se retoman estos elementos 

para el caso de estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora. El objetivo principal 

es identificar  el nivel de integración de los estudiantes al sistema académico y social de la 

universidad, así como indagar cuáles son los principales problemas o situaciones que 

afectan esta integración. 



 

 
 

3 XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

TEMÁTICA 4 Educación superior 

 

Integración académica y social: elementos  claves para la 

permanencia y el  éxito escolar 

Si bien es cierto, que este trabajo se enfoca en los estudiantes indígenas que persisten y 

se mantienen de manera exitosa en la institución universitaria, consideramos apropiado 

abordar la  problemática de la deserción, especialmente usando el modelo de V. Tinto 

(1987), ya que como señala González-Lizárraga (2011), este modelo no sólo explica el 

proceso de abandono estudiantil, sino que también intenta explicar los procesos de 

permanencia. 

En su modelo de integración  Tinto plantea el proceso  de abandono como un proceso 

longitudinal de interacciones entre el individuo y los sistemas académico y social de la 

institución. Las experiencias con estos sistemas pueden modificar constantemente las 

metas del individuo y su compromiso con la institución de tal manera que estas 

experiencias pueden conducir a que el estudiante persista o abandone. Una vez que el 

estudiante ingresa a la universidad debe integrarse al sistema académico y social de la 

institución, el primero incluye el rendimiento académico y el desarrollo intelectual, así 

como las relaciones con los maestros y compañeros en el plano  académico; el sistema 

social  incluye las interacciones que se dan entre el estudiante y los docentes y entre los 

compañeros en un contexto no académico, así como las actividades extracurriculares. 

 La experiencia del estudiante durante este proceso de integración puede modificar su 

nivel de compromiso inicial y  en consecuencia, su decisión de persistir o desertar de la 

universidad. Tanto la integración social como  la académica, así como el nivel de 

compromiso con las metas y con la institución son factores  que influyen positivamente la 

decisión del estudiante.  En palabras de Tinto (1975): 

“Dados los niveles previos de las metas y  el compromiso institucional, es la integración 

normativa y estructural de la persona a los sistemas  académico y social la que conduce a 

nuevos niveles de compromiso. O lo que es lo mismo, mientras más grande sea el nivel 

de integración a los sistemas de la universidad, más grande será su nivel de compromiso 

con una institución específica y con la meta de completar su carrera”  (p. 96).   

 Estas interacciones entre el estudiante y los otros miembros del sistema generan 

experiencias las cuales pueden ser positivas o negativas. Si son positivas, son 

integradoras y contribuirán a fortalecer las metas y el compromiso del estudiante y, en 
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consecuencia, la posibilidad de que permanezca en la institución es mayor. Así que la 

posibilidad de  permanecer en la universidad está ampliamente determinada por el nivel 

de integración  del estudiante a los sistemas académico y social. 

Numerosos trabajos dan cuenta de la validez del modelo de Tinto.  Por ejemplo Terenziny 

y Pascarella (1980), encontraron que las características con que el individuo ingresa al 

colegio  influyen en la manera en la que este se relaciona con otros miembros de la 

institución y por lo tanto tienen un efecto en su integración al sistema.  De igual manera 

encontraron que las interacciones informales fuera del salón de clases  con los docentes  

guardan una relación positiva con la persistencia de los estudiantes en su primer año. 

También descubrieron  que la calidad de estas interacciones puede contribuir a la 

retención de los estudiantes, y que estas interacciones afectan más de manera positiva a 

las mujeres que a los hombres.  Otros trabajos corroboran en mayor o en menor medida  

la validez de este modelo   (Cabrera, Castañeda, Nora y Henhstler, 1992; Mannan, 2001; 

Terenzini y Pascarella, 1977).  

Si bien es cierto que la gran mayoría de los estudios que se han realizado en los cuales se 

hace uso del modelo de Tinto han sido  para analizar la persistencia o abandono de 

estudiantes tradicionales, este modelo también resulta útil al aplicarlo al estudio de  

estudiantes pertenecientes a minorías. El mismo Tinto (1987) señala: 

  “Los estudiantes que pertenecen a minorías deben afrontar mayores problemas, tanto 

para satisfacer las exigencias académicas vinculadas con la tarea universitaria como para 

encontrar un microambiente adecuado en la vida social  e intelectual de la institución, que 

los típicos estudiantes de la mayoría blanca” (p. 77).  

Tinto reconoce la problemática específica de estudiantes minoritarios y este aspecto ha 

sido retomado por otros académicos, tal es el caso de estudios que se han hecho sobre 

estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios como negros, hispanos, asiáticos  e 

indígenas americanos (Seidman, 2005). Un estudio relevante que establece conexiones 

entre los antecedentes étnicos  de los estudiantes y el nivel de integración es el realizado 

por    Cabrera y Nora (1996). Los resultados de su investigación mostraron cierta conexión 

entre la discriminación y el prejuicio percibido  por los estudiantes en su contra y el  nivel 

de integración y la decisión de  abandonar los estudios. Otro estudio  importante en 

relación con la integración y los antecedentes étnicos fue realizado por Eimers y Pike 

(1997, como se citó en Severiens  y Wolf, 2008). Este estudio encontró que la falta de 
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integración académica tiene consecuencias negativas más frecuentemente para 

estudiantes  de minorías étnicas  que para estudiantes que no pertenecen  a ninguna 

minoría.   

En el contexto Mexicano hay múltiples trabajos que dan cuenta de la difícil problemática 

que enfrentan los estudiantes indígenas que estudian en el nivel superior para poder 

integrarse y lograr éxito en sus estudios (Chávez, 2008; Gallard y Henriquez 2006). Estos 

estudios nos muestran la importancia de realizar más investigación que permita ampliar el 

conocimiento  acerca de los estudiantes indígenas y tratar de encontrar soluciones a la 

problemática que enfrentan. 

Método 

Participantes 

La  muestra fue seleccionada a través de un muestreo intencional no probabilístico, 

haciendo uso de la base de datos de la universidad en la cual están registrados los 

alumnos que al momento de su ingreso se identificaron a sí mismos como indígenas. Se 

seleccionó  un total de 100 estudiantes indígenas de la Unidad Regional Sur, ubicada en 

Navojoa Sonora. La distribución de participantes por división fue de 44 de la división de  

Ciencias sociales, 38 de La división de ciencias biológicas y de la salud, 14 de la división 

de ciencias económicas y administrativas y cuatro de la división de ingeniería. De los cien 

sujetos que participaron en el estudio 97  son solteros, 66 son mujeres, 18 hablan una 

lengua indígena, 80% no realiza ningún trabajo remunerado, 82 viven en casa de sus 

padres, 62 tiene al menos un hermano que cursa o curso estudios de educación superior, 

14 reportaron que su padre cuenta con estudios de educación superior y en el caso de 10 

la madre cuenta con estudios del nivel universitario. 

Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento  desarrollado  por González-

Lizárraga (2011). Este instrumento consta de 46 reactivos que evalúan las dimensiones 

de Integración Social, Integración Académica  y  Problemas Comunes a  la Integración 

académica y social.  La primera dimensión considera variables  relacionadas con los 

hábitos de estudio de los estudiantes como son hacer tareas, realizar lecturas adicionales 

a la clase, resúmenes, preguntar en clase, entre otras. La dimensión de Integración Social 
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considera variables como son el interés  por hacer amigos, relaciones con profesores y 

compañeros, sentirse importante en su carrera, y otras similares. En la dimensión 

Problemas de Integración se involucran los problemas como la falta de hábitos de estudio, 

problemas de salud, problemas familiares y mala elección de la carrera. Las  opciones de 

respuesta van de 1 a 4 en una  escala de respuesta  tipo Likert, donde a mayor valor de la 

respuesta elegida mayor es el nivel de integración.  

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos  se utilizó el paquete estadístico SPSS 16. Se utilizó el 

estadístico T de Student para muestras independientes para  el caso de las variables 

género y situación laboral. Para comparar las diferencias de integración en lo relacionado 

con las variables semestre, educación del padre y educación de la madre se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA). Se utilizó el estadístico alfa de Cronbach para analizar la 

consistencia interna del instrumento, obteniendo un Alpha de cronbach de .709.  

Resultados 

Los resultados  evidenciaron que  en términos generales los estudiantes tienen una buena 

integración a la universidad. Se apreció que reportaron realizar frecuentemente  

actividades de integración académica con una media de 3.13 (ds=.52)  y también se 

percibe un nivel de integración social alto donde la media es 3.21 (ds=.56). En lo relativo a 

los problemas que afectan la integración reportaron que la incidencia de estos es baja 

siendo la media 2.04 (ds=.68). 

  Se comparó la integración de estudiantes del sexo masculino y femenino  

utilizando una prueba t de Student para muestras independientes; se apreció que 

únicamente existieron diferencias significativas en el factor  Actividades de Integración 

Académica, donde la media para el caso de los hombres es de 2.96 (ds=.62) y para el 

caso de las mujeres  la media es de 3.26 (ds=.39). Se observa  una diferencia significativa 

p=.004.  Observándose  que las mujeres realizaron mayores actividades que contribuyen 

a la integración académica que los hombres. 

Con respecto a las diferencias en el nivel de integración entre los sujetos que 

desempeñan alguna actividad laboral y aquellos que no, se observa  que los que no 

trabajan realizan mayores actividades académicas (media=3.18, ds=.47), que los que sí 
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desempeñan alguna actividad laboral (media=2.93, ds=.68), aunque la diferencia está en 

el margen del nivel de significatividad (p=.059). 

A través de un análisis de varianza de una vía (Anova), se observó que existen diferencias 

significativas en función del semestre solo para el factor  Problemas de Integración. Un 

análisis Post hoc a través del método Scheffé permitió identificar que tales diferencias son 

significativas  para el séptimo semestre (p=.002), presentando una media (2.42, ds=.68), 

mayor que los otros semestres en cuanto  los problemas de integración reportados. 

Así mismo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA)  para comparar el nivel de 

integración  en relación con la variable educación del padre.  Posteriormente  utilizando el 

método post hoc scheffe  se comprobó que en el caso de esta muestra   no existe  

diferencia significativa en el nivel de integración de los estudiantes con relación al nivel de 

estudios del padre. El mismo procedimiento se llevó a cabo con la variable nivel educativo 

de la madre,  obteniendo resultados similares, no se encontró diferencias significativas  

entre el nivel de integración académica y social  entre los estudiantes independientemente 

del nivel educativo de  la madre. 

Conclusiones  

Este estudio permitió confirmar que algunas  las características socio académicas de los 

estudiantes son de gran importancia para lograr una buena integración a los sistemas 

universitarios. Por ejemplo, en lo relacionado con  la variable género,  se confirmó que   

nivel de integración logrado por las mujeres es mayor que el de los hombres, lo cual 

coincide con lo reportado por González-Lizárraga (2011). Los mismo es cierto para las 

personas que  además de estudiar trabajan, estos dedican menor tiempo a cuestiones 

académicas dependiendo del número de horas que trabajan (Porto y Di Grecia, 2004). Sin 

embargo, en lo relacionado con el semestre los resultados de este estudio difieren de lo 

que otros han indicado, pues en  este caso se observó que al menos para esta muestra 

de estudiantes indígenas es en el séptimo semestre donde se reportan mayores 

problemas que afectan la integración  y no durante los primeros semestres como indican 

la mayoría de los estudios. Lo mismo es cierto en el caso del nivel de estudio de los 

padres, no se encontró diferencia en el nivel de integración entre los estudiantes 

independientemente del nivel educativo  de los padres, lo cual  resulta contradictorio   a 

los resultados de otras investigaciones. Sin duda los resultados obtenidos exigen un 
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mayor análisis o investigación futura a fin de encontrar una explicación científica 

satisfactoria. 
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