
RESUMEN 
Esta investigación examina cómo la adaptación influye en la retención y culminación de la carrera uni-
versitaria de estudiantes indígenas, afroecuatorianos y montubios en la Universidad San Francisco de 
Quito (usfq). Realizada en Ecuador, la investigación destaca el crecimiento del acceso a la educación 
superior para estos grupos, a pesar de la histórica brecha de desigualdad en educación, relacionada con 
etnia, género y nivel socioeconómico. Los resultados indican que, aunque la adaptación es importante, 
no es determinante para finalizar los estudios, ya que cada grupo posee habilidades para enfrentar las 
exigencias académicas.

Palabras clave: educación superior, retención, culminación, indígena, afroecuatoriano, montubio, Ecua-
dor.

Zuleyma-Isabel Peña-Argueta   
Salvadoreña. Doctora en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras). Es coordinadora 
académica del Programa de Diversidad Étnica-Decanato de Estudiantes, de la Universidad de San Francisco de Quito (Ecuador). 
Temas de investigación: interculturalidad, educación superior y salud mental. orcid: https://orcid.org/0009-0007-7111-8275.

Anita Krainer   
Austriaca. Doctora en Sociolingüística por la Universidad de Viena (Austria). Es profesora-investigadora de flacso Ecuador, 
donde coordina el Laboratorio de Interculturalidad y es responsable de la Especialización en Interculturalidad y Desarrollo. Temas 
de investigación: educación, interculturalidad, diversidad natural y cultural, diálogo de saberes, pueblos indígenas, desarrollo 
sostenible y cooperación en América Latina. orcid: https://orcid.org/0000-0002-8145-1537.

Adaptación, retención y culminación de estudios superiores: 
estudiantes indígenas, afroecuatorianos y montubios en la 
Universidad San Francisco de Quito (usfq)
Zuleyma-Isabel Peña-Argueta y Anita Krainer

44

2025Vol. XVINúm. 46https://ries.universia.unam.mx/



Adaptação, permanência e conclusão do ensino superior: estudantes indígenas,  
afro-equatorianos e camponeses montubios na Universidad San Francisco de Quito

RESUMO 
Esta pesquisa examina como a adaptação influencia a permanência e a conclusão da carreira universi-
tária de estudantes indígenas, afro-equatorianos e camponeses montubios da Universidad San Francisco 
de Quito (usfq). Realizada no Equador, a pesquisa destaca o crescimento do acesso ao ensino superior 
para esses grupos, apesar da lacuna histórica de desigualdade na educação, relacionada à etnia, gênero 
e nível socioeconômico. Os resultados indicam que, embora a adaptação seja importante, ela não é 
decisiva para a conclusão dos estudos, uma vez que cada grupo possui habilidades para lidar com as 
demandas acadêmicas.

Palavras chave: ensino superior, permanência, conclusão, indígena, afro-equatoriano, montubio, 
Ecuador.

Adaptation, retention, and degree completion of higher education: indigenous,  
afro-ecuadorian and montubio students at Universidad San Francisco de Quito

ABSTRACT 
This research examines how adaptation impacts the retention and completion of university studies for 
indigenous, afro-ecuadorian, and montubio students at the Universidad San Francisco de Quito (usfq). 
Carried out in Ecuador, this research highlights the growth in access to higher education for these 
groups, despite the historical inequality gap in education, related to ethnicity, gender, and socioeconomic 
status. The results show that, although adaptation is important, it is not a determining factor in the 
completion of studies, since each group has the skills to meet academic demands.
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Introducción
En las últimas décadas, los estudios académicos 
sobre adaptación, retención y culminación de estu-
dios superiores han ganado gran atención, debido a 
que analizan cuestiones cruciales en el ámbito edu-
cativo (Castaño et al., 2006; Chickering y Reisser, 
1993; Munizaga et al., 2018; Pascarella y Terenzini,  
2005; Rojas, 2008). La transición a la educación 
universitaria se considera una fase crucial en el de-
sarrollo de los adolescentes, y está marcada por 
cambios personales e interpersonales significativos 
(Rodríguez, 2008: 10), ya que implica una trans-
formación en sus estilos de vida, influenciada por el 
entorno universitario.

Según Munizaga et al. (2018), la educación secun-
daria y terciaria pueden ayudar al individuo a crear 
una experiencia laboral cualificada que contribuya 
al crecimiento económico. Este aspecto cobra es-
pecial relevancia al considerar que la adaptación y 
culminación de estudios superiores en jóvenes indí-
genas, afroecuatorianos y montubios pueden facilitar 
el abordaje de las demandas de crecimiento y bienes-
tar en sus comunidades de origen.

Por lo anterior, en la presente investigación se ha 
trabajado con la población estudiantil de la Univer-
sidad San Francisco de Quito que se autoidentifica1 

como indígena, afroecuatoriana y montubia. A lo 
largo de este artículo, se encontrará una discusión 
teórica sobre las nacionalidades y los pueblos2 de 
Ecuador, los factores involucrados en la adaptación 
a la educación superior, la metodología utilizada en 
la investigación, los resultados obtenidos, los nuevos 
hallazgos, y las conclusiones y reflexiones del tema 
en estudio.

La educación superior es un pilar fundamental 
para empoderar a los jóvenes ecuatorianos, espe-
cialmente a los integrantes de las nacionalidades y 

pueblos. Según Belaval (2007), la educación trans-
formadora no sólo capacita a las personas para 
enfrentar desafíos individuales y colectivos, sino que 
también las empodera para actuar en su entorno. 
Sin embargo, a pesar de los avances normativos en 
Ecuador para garantizar el acceso a la educación 
para las nacionalidades y pueblos, existen profundas 
desigualdades en la práctica. El Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (ineval, 2018) señala 
que estas disparidades persisten en términos de gé-
nero, identificación étnica y nivel socioeconómico, 
lo cual refleja una brecha entre la legislación y la 
realidad educativa (Rodríguez, 2008). Cuji (2012) 
y Rodríguez (2008) subrayan la necesidad de un 
compromiso real del sistema educativo ecuatoriano 
para construir un entorno intercultural equitativo en 
la educación superior. Esto no sólo implica propor-
cionar acceso, sino también crear condiciones que 
apoyen la permanencia y el éxito académico de to-
dos los estudiantes, independientemente de su origen 
étnico o cultural. Tomando en cuenta lo anterior, es 
crucial reconocer que el acceso a la educación su-
perior debe ir acompañado por políticas educativas 
inclusivas y efectivas.

En este sentido, es necesario superar las barreras 
estructurales y socioeconómicas que enfrentan los es-
tudiantes indígenas, afroecuatorianos y montubios. 
Esto requiere tanto la implementación adecuada 
de las normativas existentes como un esfuerzo con-
certado para transformar las prácticas educativas y 
promover un ambiente que valore y respete la di-
versidad de Ecuador. Por lo tanto, todas las partes 
interesadas, desde el gobierno hasta las institucio-
nes educativas y la sociedad civil, deben trabajar en 
conjunto para asegurar que cada joven ecuatoriano 
tenga la oportunidad de acceder a la educación su-
perior y de prosperar y contribuir a la sociedad.

1 En Ecuador prevalece la autoidentificación. Es decir, una persona tiene la libertad de autoidentificarse como indígena, afroecua-
toriano, montubio, mestizo, etcétera.
2 Según el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (codenpe), en el país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos (Gobierno 
Nacional, 1998-2014).
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Discusión teórica
En la sociedad occidental, se reconoce que Améri-
ca Latina está dentro de su ámbito, pero también se 
identifican sociedades que se resisten a la occidenta-
lización o buscan descolonizar el pensamiento. En 
esa dinámica, el papel de la educación superior se 
considera crucial para asegurar un desarrollo sos-
tenible con identidad, ya que impulsa la evolución 
socioeconómica y la competitividad (Chafla y Gua-
dalupe, 2018). En los últimos 15 años, la educación 
superior en América Latina ha experimentado un 
notable crecimiento, con un aumento significativo 
en la tasa de matriculación y una mayor inclusión de 
estudiantes de grupos minoritarios y de entornos so-
cioeconómicos bajos y medios (Ferreyra et al., 2017). 
Sin embargo, estos “nuevos estudiantes” enfrentan 
desafíos en su adaptación a la vida universitaria (Fer-
nández Lamarra y Pérez Centeno, 2016). Por ello, es 
importante aproximarse a este proceso desde la pers-
pectiva de los estudiantes indígenas, afroecuatorianos 
y montubios para comprender sus experiencias y los 
mecanismos que utilizan para enfrentar estas compli-
caciones. Los obstáculos de adaptación universitaria, 
según Fernández Lamarra y Pérez Centeno (2016), 
pueden incluir barreras socioeconómicas, culturales 
y lingüísticas que impactan su integración y éxito 
académico en el contexto universitario, por lo que 
es crucial explorar cómo los estudiantes indígenas, 
afroecuatorianos y montubios experimentan estos 
desafíos y qué estrategias utilizan para enfrentarlos. 
Esto no sólo proporciona una comprensión más pro-
funda de sus vivencias académicas, sino que también 
revela los mecanismos de adaptación que pueden 
ser clave para apoyar su trayectoria universitaria. 
Por ello, esta investigación se ha enfocado en cinco 
unidades de análisis, compuestas por cinco tipos de 
adaptación que los estudiantes pueden experimentar 
durante su transición a la vida universitaria.

La adaptación universitaria en el área personal se refie-
re al ajuste emocional y psicológico del estudiante a 
la nueva situación académica y social. La adaptación 

universitaria en el área recursos de aprendizaje evalúa la 
percepción del estudiante en relación con la prác-
tica de hábitos de trabajo, organización del tiempo, 
uso de la biblioteca y otros recursos de aprendizaje. 
La adaptación universitaria en el área institucional evalúa 
los intereses de los estudiantes participantes hacia la 
universidad, sus deseos de continuar los estudios, y 
los conocimientos y percepciones sobre la calidad de 
los servicios y estructuras existentes en la institución. 
La adaptación universitaria en el área carrera universitaria 
evalúa la adaptación a la carrera de pregrado, al 
proyecto vocacional y a las perspectivas de la ca-
rrera. Finalmente, la adaptación universitaria en el área 
interpersonal evalúa la relación con pares en general y 
relaciones significativas, así como aspectos relativos 
al involucramiento en actividades extracurricula-
res (Almeida et al., 1998; Almeida et al., 1999). Este 
trabajo puede servir de referente para futuras inves-
tigaciones que analicen el desarrollo profesional y 
personal de estos estudiantes y su contribución a sus 
comunidades y a la sociedad.

Metodología
Diseño de investigación
Esta investigación utilizó métodos cualitativos y 
cuantitativos. Los resultados, a su vez, se comple-
mentaron mediante la triangulación de datos de 
varias fuentes, tales como resultados cuantitativos 
de la escala de Likert y las respuestas cualitativas de 
entrevistas y grupos focales. Las técnicas cualitativas, 
como las entrevistas y los grupos focales, permitie-
ron profundizar en las experiencias y perspectivas de 
los estudiantes, y obtener una comprensión aún más 
completa y detallada.

En la investigación desarrollada con los estu-
diantes de la Universidad San Francisco de Quito 
(usfq) —indígenas (74%), afroecuatorianos (21%) 
y montubios (5%)—, la comprensión integral no se 
limitó únicamente a las experiencias académicas de 
los estudiantes. Se buscaba abarcar todas las dimen-
siones de la vida universitaria, incluyendo aspectos 
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sociales, emocionales, culturales y personales que in-
fluyen en la adaptación y retención de los estudiantes 
pertenecientes a grupos étnicos. Para la comprensión 
integral, se incluyeron las experiencias y realidades 
que enfrentan los estudiantes en su proceso de adap-
tación a la vida universitaria.

Participantes
La investigación se realizó con los estudiantes del Pro-
grama de Diversidad Étnica (pde) de la usfq, con 
rangos de edad de entre 21 y 24 años. Precisamente, 
en esa edad comienza a configurarse la identidad. 
Es decir, se trabajó con un grupo etario que toma 
decisiones según el análisis y el autocontrol. La po-
blación participante proviene de 17 pueblos del país 
y estuvo conformada por 504 estudiantes matricula-
dos hasta diciembre de 2021. Sólo se trabajó con 362 
estudiantes (83%) del pde. Todos ellos firmaron el 
consentimiento informado y accedieron voluntaria-
mente a formar parte de la investigación. El 44% de 
la población estuvo integrada por mujeres y el 56% 
por hombres.

Los grupos focales facilitaron la discusión y el 
intercambio de experiencias entre los participan-
tes. En concreto, fueron integrados de la siguiente 
manera: en el grupo focal 1, los estudiantes activos 
con equidad de género y representación indígena, 
afroecuatoriana y montubia; en el grupo focal 2, los 
graduados con equidad de género y representación 
indígena, afroecuatoriana y montubia; en el grupo 
focal 3, los jóvenes que se retiraron y no han rein-
gresado en los últimos 5 años; en el grupo focal 4, 
el personal administrativo que trabaja directamen-
te con los estudiantes indígenas, afroecuatorianos y 
montubios; en el grupo focal 5, las autoridades de 
la universidad que trabajan con los estudiantes indí-
genas, afroecuatorianos y montubios, y en el grupo 
focal 6, los padres y madres de familia.

Instrumentos y técnicas de recolección de 
la información
Esta investigación utilizó una serie de instrumentos 
y técnicas de recolección de información, como en-
trevistas a las autoridades de la universidad y grupos 
focales, lo que permitió entender las interacciones y 
comportamientos de los participantes en el entorno 
universitario. Además, se aplicó el cuestionario desa-
rrollado en la escala de Likert que, de acuerdo con 
Vildósola (2009), es una forma de evaluar la adap-
tación de los estudiantes a la vida universitaria. La 
herramienta consiste en preguntas cerradas que se 
responden con una escala de puntos muy utilizada 
en este contexto.

Con base en esta información, se utilizó el Cues-
tionario de Vivencias Académicas en su versión 
reducida (qva-r), desarrollado por Almeida et al. 
(1999). Es de tipo autoinforme y sirve para evaluar las 
experiencias y comportamientos de los estudiantes 
dentro del entorno universitario. Su estructura abar-
ca cinco dimensiones: personal, interpersonal-social, 
institucional, carrera universitaria y los recursos de 
aprendizaje universitarios. Consta de sesenta ítems 
que se responden utilizando una escala (desde uno, 
que indica total desacuerdo, hasta cinco, que indica 
total acuerdo) (Aquino et al., 2013). Además, se rea-
lizó una adaptación del instrumento, que dio como 
resultado baremos por área y población para poder 
interpretar la puntuación directa y transformarla en 
puntuación de una escala. Así, se determinó la posi-
ción que ocupa la puntuación directa (y, por tanto, la 
persona que la obtiene) en relación con la población 
en estudio.

Resultados
Los resultados muestran que la adaptación de los 
estudiantes universitarios a las demandas acadé-
micas y el acceso a los recursos de aprendizaje son 
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procesos complejos que están influenciados por múl-
tiples factores. En el escenario del pde de la usfq, 
los estudiantes enfrentan desafíos adicionales sobre 
su identidad cultural y su situación socioeconómica; 
estas situaciones son propiciadas por su contexto de 
vida, al formar parte de las nacionalidades y pueblos 
de Ecuador.

Adaptación universitaria en el área 
personal
Los tres grupos muestran puntuaciones similares; es 
decir, la mitad de las puntuaciones están por encima, 
y la otra mitad, por debajo de los datos obtenidos 
(tabla 1).

Los resultados de desviación estándar sugieren que 
los tres grupos presentan una dispersión similar de 
las puntuaciones en la adaptación a la vida universi-
taria (tabla 1). A pesar de las similitudes encontradas 
en los niveles de adaptación personal, se evidencian 
diferencias significativas en términos de cultura, cos-
tumbres, raíces, historia y cosmovisión. Durante las 
interacciones con los participantes, se constató que 
cada uno posee una identidad única; sin embargo, los 
datos cuantitativos revelan que los tres grupos enfren-
tan dificultades similares para adaptarse en el ámbito 
personal dentro de la universidad (tabla 2).

Tabla 1. Puntuaciones directas y desviación estándar –  
área de adaptación personal

Población 
Medias-

promedios
Medianas

Desviación 
estándar

Indígenas 37.37 38.000 11.17910

Afroecuatorianos 35.71 37.000 11.07528

Montubios 35.61 38.000 10.20461

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Resumen de resultados de adaptación 
universitaria por autoidentificación étnica en el 

área personal

Estadísticas en el área personal de indígenas, afroecuatorianos y 
montubios

Indígena Afroecuatoriano Montubio

No.
Válidos 269 76 18

No válidos 0 0 0

Media 37.3680 35.7105 35.6111

Mediana 38.0000 37.0000 38.0000

Desv. estándar 11.17910 11.07528 10.20461

Mínimo 13.00 13.00 18.00

Máximo 37.37 38.000 11.17910

Percentiles

25 30.0000 30.0000 26.0000

50 38.0000 37.0000 38.0000

75 43.0000 43.0000 42.7500

Fuente: elaboración propia.
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La comparación de los tres grupos muestra que 
tienen una mediana similar (~°40), lo cual sugiere 
que la centralidad es comparable entre los grupos 
(gráfica 1). Sin embargo, la dispersión varía, siendo 
más amplia en los indígenas, lo que podría indi-
car una mayor diversidad interna en ellos. El valor 
atípico en los afroecuatorianos sugiere que hay estu-
diantes con valores significativamente diferentes, lo 
que podría requerir una investigación adicional para 
comprender mejor las causas. Es decir, las diferen-
cias en la dispersión y la presencia de valores atípicos 
proporcionan una visión matizada de cómo el área 
de adaptación “personal” varía entre los grupos.

Adaptación universitaria en el área de 
recursos de aprendizaje y estudios
Las medidas de tendencia central para los tres gru-
pos son similares. Esto se refleja en los promedios 
de 42.52, 42.59 y 43.44, respectivamente (tabla3). 
Además, la mediana coincide exactamente (43). Sin 
embargo, se nota una leve diferencia en la dispersión 
de la media (desviación estándar): 5.60 indígenas, 
6.60 afroecuatorianos y 4.78 montubios (tabla 3).

Los recursos de aprendizaje están vinculados 
a la relación entre las habilidades individuales y el 
entorno educativo de una persona. En este sentido, 
Bourdieu y Passeron (1996) señalaron que el capital 
cultural y el habitus en el que se desarrollan dentro 

del ámbito universitario determinan los recursos de 
aprendizaje que los estudiantes podrían adquirir, ne-
cesitar y utilizar.

En la gráfica 2 se observa que las medianas son 
similares entre los grupos (~40-45), lo que indica 
una centralidad comparable. El rango intercuartí-
lico (iqr) es similar, lo que sugiere que la mayoría 
de los datos están concentrados en un rango similar. 
Sin embargo, la dispersión de los datos es mayor en 
los indígenas, lo cual plantea una mayor variabili-
dad en los recursos de aprendizaje, en comparación 
con los otros dos grupos. Los valores atípicos en los 
grupos afroecuatoriano e indígena indica que hay 
individuos con condiciones significativamente dife-
rentes al resto del grupo. El grupo montubio muestra 
menor dispersión, lo que podría interpretarse como 
mayor homogeneidad en el acceso y percepción de 
adaptación en el área de recursos de aprendizaje. Es 
decir, aunque las medianas son similares, existen di-
ferencias en la variabilidad y la presencia de valores 
atípicos. Estas diferencias pueden tener implicacio-
nes para las políticas educativas y el desarrollo de 
estrategias para abordar las necesidades de cada gru-
po. Los hallazgos indican la necesidad de considerar 
tanto la centralidad como la dispersión para com-
prender plenamente las condiciones de estudio y la 
adaptación en el uso de los recursos de aprendizaje 
entre los diferentes grupos.

Gráfica 1. Dispersión de los resultados de adaptación universitaria  
por autoidentificación étnica en aspectos personales

Fuente: elaboración propia.
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Adaptación universitaria en el área 
institucional
Se observan pequeñas diferencias en los niveles de 
adaptación promedio entre los tres grupos (indíge-
nas, 34.72; afroecuatorianos, 33.82, y montubios, 
36.0). La dispersión también muestra ligeras dife-
rencias (4.27, 5.64 y 3.67, respectivamente): hay 
más dispersión en los afroecuatorianos que en los 
indígenas y montubios. La mediana sigue un patrón 
similar entre los tres grupos, con resultados de 35.0, 
34.0 y 36.0, respectivamente (tabla 4). La adaptación 

institucional se refiere al sentido de pertenencia del 
estudiante hacia la universidad, que se manifies-
ta en su interés por la institución, la valoración de 
su infraestructura y servicios de apoyo académico, 
y el deseo de completar la carrera elegida (CMES, 
2009). Según los resultados cuantitativos, los in-
dígenas, afroecuatorianos y montubios muestran 
puntuaciones bajas, lo que sugiere que están mode-
radamente adaptados a la universidad en términos 
institucionales, una variable crucial para la retención 
y culminación de la carrera.

Gráfica 2. Dispersión de los resultados de adaptación universitaria por autoidentificación  
étnica en recursos de aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Resumen de resultados de adaptación 
universitaria en el área recursos de aprendizaje 

y estudio de indígenas, afroecuatorianos y 
montubios

Estudio / Recursos de aprendizaje 

Indígena Afroecuatoriano Montubio

No.
Válidos 269 76 18

No válidos 0 0 0

Media 42.5242 42.5921 43.4444

Mediana 43.0000 43.0000 42.5000

Desv. estándar 5.59820 6.60339 4.87759

Mínimo 27.00 24.00 36.00

Máximo 59.00 56.00 54.00

Percentiles

25 39.0000 38.0000 39.7500

50 43.0000 43.0000 42.5000

75 46.0000 47.0000 48.0000

Fuente: elaboración propia.
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Las medianas son cercanas entre los tres grupos 
(~°35). Además, todos tienen un rango de datos 
extendido de manera similar, pero con diferentes 
grados de dispersión. La dispersión de los datos es 
mayor en el grupo indígena, lo que sugiere una ma-
yor variabilidad en la adaptación universitaria en esta 
área en comparación con los otros grupos. El grupo 
montubio muestra la menor dispersión, lo que po-
dría interpretarse como una mayor homogeneidad 

en los datos. El valor atípico en el grupo indígena 
indica que algunos estudiantes perciben condicio-
nes institucionales significativamente diferentes al 
resto del grupo. Todo esto sugiere que, aunque las 
medianas son similares entre los tres grupos, existen 
diferencias notables en la variabilidad y la presencia 
de valores atípicos. El grupo indígena muestra ma-
yor dispersión, lo que implica mayor diversidad en 
las experiencias o condiciones institucionales.

Tabla 4. Resumen de resultados de adaptación 
universitaria en el área institucional de indígenas, 

afroecuatorianos y montubios

Estudio / Recursos de aprendizaje 

Indígena Afroecuatoriano Montubio

No.
Válidos 269 76 18

No válidos 0 0 0

Media 34.7212 33.8289 36.0000

Mediana 35.0000 34.0000 36.0000

Desv. estándar 4.27160 5.63652 3.67823

Mínimo 22.00 17.00 27.00

Máximo 45.00 45.00 41.00

Percentiles

25 32.0000 30.0000 33.0000

50 35.0000 34.0000 36.0000

75 38.0000 39.0000 38.7500

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 3. Dispersión de los resultados de adaptación universitaria por autoidentificación  
étnica en el área institucional

Fuente: elaboración propia.
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Adaptación en el área carrera universitaria
En la unidad de análisis que evalúa la adaptación 
de los estudiantes a su carrera universitaria, su pro-
yecto vocacional y las perspectivas relacionadas con 
su elección académica, se analizan diversos aspectos, 
como la elección del tipo de carrera, las trayectorias 
escolares que influyen en dicha decisión, las expe-
riencias de los estudiantes en relación con su proyecto 
vocacional, y las perspectivas futuras de su carrera. 
Dicha unidad de análisis examina factores que pue-
den influir en la adaptación de los estudiantes a su 
entorno académico, como su autoidentificación étni-
ca, sus experiencias previas en la educación formal, 
sus aspiraciones profesionales y las expectativas fa-
miliares y comunitarias. Con esta aproximación, se 
busca comprender cómo los estudiantes se desen-
vuelven en su vida universitaria en relación con la 
carrera que han elegido y cómo estas experiencias 
impactan en su adaptación y éxito académico.

En promedio, los niveles de adaptación son simi-
lares para los tres grupos; la media es: 47.23, 47.81 
y 48.17, respectivamente (tabla 5). Asimismo, la 

mediana también refleja una similitud, siendo de 
48.0, 49.0 y 48.0. Las dispersiones son similares para 
indígenas y afroecuatorianos; para los montubios, 
están más concentradas (4.87). En el contexto de 
las carreras universitarias, es esencial comprender 
la relación directa entre este ámbito y los conceptos 
de capital social y cultural que plantean Bourdieu y 
Passeron (1996). Estos autores sostienen que la elec-
ción de la carrera universitaria está influenciada por 
la transición académica que los estudiantes experi-
mentan desde la primaria hasta la finalización de sus 
estudios de bachillerato. Como se dijo antes, el capital 
social es crucial en el acceso a la educación superior, 
ya que cada institución tiene requisitos específicos en 
términos de conocimientos y habilidades.

Bourdieu (2003) explica que el capital social, 
cultural y económico comparte habilidades, conoci-
mientos y destrezas de cada individuo, lo que influye 
en su éxito o fracaso en una carrera específica. Esto 
lleva a muchos estudiantes a cambiar de carrera en 
función de sus recursos culturales y sociales.

Tabla 5. Resumen de resultados de adaptación 
universitaria de área carrera de los estudiantes 

indígenas, afroecuatorianos y montubios

Estudio / Recursos de aprendizaje 

Indígena Afroecuatoriano Montubio

No.
Válidos 269 76 18

No válidos 0 0 0

Media 47.2342 47.8158 48.1667

Mediana 48.0000 49.0000 48.0000

Desv. estándar 6.18745 7.45423 4.87792

Mínimo 29.00 27.00 39.00

Máximo 59.00 61.00 55.00

Percentiles

25 43.0000 43.2500 44.7500

50 48.0000 49.0000 48.0000

75 52.0000 53.0000 52.2500

Fuente: elaboración propia.
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La gráfica 4 revela varias similitudes y diferencias 
en el área de adaptación a la carrera en la cual el 
estudiante se encuentra registrado. Las medianas son 
cercanas (45-50), lo que indica una centralidad com-
parable de la variable entre los grupos.

El iqr es similar, lo cual sugiere que la mayoría 
de los datos están concentrados en un rango simi-
lar. Se muestran diferencias en la dispersión de los 
datos: es mayor en el grupo indígena y afroecuato-
riano en comparación con el montubio; esto permite 
suponer una mayor variabilidad en la adaptación a 
las carreras registradas. El valor atípico del grupo 
afroecuatoriano indica que hay individuos con con-
diciones significativamente diferentes al resto. En el 
grupo montubio se observa la menor dispersión, lo 
que podría interpretarse como una mayor homoge-
neidad en sus datos. Es decir, aunque las medianas 
son similares en los tres grupos, existen diferencias 
notables en la variabilidad y la presencia de valores 
atípicos.

Adaptación universitaria en el área 
interpersonal
Los tres grupos muestran un comportamiento simi-
lar: la media es 41.05, 40.60 y 41.44; y la mediana, 
41.0, 50.0 y 43.0, respectivamente. La dispersión de 
los datos es similar entre los tres grupos: 6.58, 7.51 
y 9.64, respectivamente. Los montubios muestran 
mayor dispersión (tabla 6). En la investigación cuan-
titativa, se observa que los resultados son similares 
en los tres grupos, ya que indican una adaptación 
intermedia en el ámbito interpersonal.

En la gráfica 5 se observan similitudes en las 
medianas (40-50), esto indica una centralidad compa-
rable entre los tres grupos. El iqr es similar entre los 
afroecuatorianos e indígenas, sugiriendo una concen-
tración de datos en rangos similares. Se advierte que el 
grupo montubio tiene una mediana más alta y muestra 
mayor variabilidad en comparación con los otros dos. 
Los valores atípicos en el grupo indígena indican que 
existen estudiantes con condiciones significativamente 
diferentes al resto, mientras el grupo afroecuatoriano 
tiene una dispersión moderada sin valores atípicos, lo 
que sugiere una distribución uniforme.

Gráfica 4. Dispersión de los resultados de adaptación universitaria por autoidentificación  
étnica en el área carrera

Fuente: elaboración propia.
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Aunque las medianas son similares entre los 
grupos, existen diferencias notables en la variabi-
lidad y la presencia de valores atípicos. El grupo 
montubio muestra mayor dispersión y una media-
na más alta, lo cual indica una mayor diversidad y 
adaptación. El grupo indígena presenta una mayor 
variabilidad y valores atípicos, lo que sugiere una 

diversidad significativa. Estos hallazgos pueden tener 
implicaciones importantes para la creación de pro-
gramas de mejoras relacionadas con las habilidades 
interpersonales y sociales en estos grupos. Para ro-
bustecer los resultados, se ha desarrollado un análisis 
correlacional por grupo identitario que se detalla a 
continuación.

Gráfica 5. Dispersión de los resultados de adaptación universitaria por autoidentificación  
étnica en el área interpersonal

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Resumen de resultados de adaptación 
universitaria en el área interpersonal

Datos estadísticos en el área interpersonal de indígenas, afroecuatorianos y montubios

Pueblo 
originario

Indígena Afroecuatoriano Montubio

No.
Válidos 0 269 76 18

No válidos 1 0 0 0

Media 41.0520 40.6053 41.4444

Mediana 41.0000 41.5000 43.0000

Desv. estándar 6.58336 7.51191 9.64806

Mínimo 23.00 23.00 25.00

Máximo 59.00 57.00 57.00

Percentiles

25 37.0000 34.0000 34.2500

50 41.0000 41.5000 43.0000

75 45.5000 46.0000 48.5000

Fuente: elaboración propia.
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La correlación del grupo afroecuatoriano (tabla 
7) revela relaciones significativas entre las variables. 
Se destacan los resultados en el área de adaptación 
personal, que muestran correlaciones negativas mo-
deradas con todas las otras variables, lo cual indica 
mayores valores en las áreas de adaptación inter-
personal/social, estudio/recursos de aprendizaje, 
carrera e institucional. Además, el área de adaptación 
a las habilidades interpersonal/social se correlacio-
na positiva y moderadamente con las de estudio/
recursos de aprendizaje, carrera e institucional, su-
giriendo que mejores habilidades interpersonales 
están asociadas con mayor adaptación a esos tres 
ámbitos. El área estudio/recursos de aprendizaje tie-
ne una correlación positiva fuerte con la de carrera, 
lo cual supone que a mayor adaptación en recursos 
de aprendizaje, mejor adaptación en carrera. La 
adaptación en esta última y en institucional está mo-
deradamente correlacionada de manera positiva, lo 
que sugiere que a mayor adaptación en carrera, ma-
yor en institucional.

Las correlaciones para el grupo montubio (tabla 
8) revelan varias significancias. El área de adaptación 

personal muestra una correlación negativa moderada 
con interpersonal/social, y negativa débil con estu-
dio/recursos de aprendizaje y con carrera; es decir, 
a mayores valores en personal, menores valores en 
las otras. El área interpersonal/social se correlacio-
na fuertemente con estudio/recursos de aprendizaje 
y carrera, y moderadamente con institucional; esto 
sugiere que mejores habilidades interpersonales se 
asocian con el uso de los recursos de aprendizaje, 
una mejor posición en la carrera y mayor proceso de 
adaptación en el área institucional. El área estudio/
recursos de aprendizaje tiene una correlación positi-
va fuerte con carrera, y moderada con institucional, 
lo que implica que una mayor percepción de adap-
tación en recursos de aprendizaje se asocia con una 
percepción de mayor adaptación en carrera y en ins-
titucional. El área carrera muestra una correlación 
positiva fuerte con institucional, sugiriendo que a 
mayor adaptación en la primera, mayor adaptación 
en la segunda.

Las correlaciones para el grupo indígena (tabla 9) 
revelan que el área personal muestra correlaciones 
negativas moderadas con todas las demás, lo cual 

3 La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. Los valores de correlación varían entre -1 
y 1. Un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta; un valor de -1, una correlación negativa perfecta, y un valor de 0, que no 
hay correlación lineal.

Tabla 7. Correlación de los resultados en el grupo de estudiantes afroecuatorianos3

Correlación Afroecuatorianos

Área de adaptación Personal
Inter personal-

social
Recursos de 
aprendizaje

Carrera Institucional

Personal 1 -0.31 -0.51 -0.48 -0.27

Interpersonal-social -0.31 1 0.49 0.48 0.32

Recursos de aprendizaje -0.51 0.49 1 0.67 0.45

Carrera -0.48 0.48 0.67 1 0.47

Institucional -0.27 0.32 0.45 0.47 1

Fuente: elaboración propia.
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indica que a mayores valores en lo personal, me-
nores en todas las restantes. El área interpersonal/
social establece una correlación moderadamente po-
sitiva con estudio/recursos de aprendizaje, carrera e 
institucional; es decir, mejores habilidades interper-
sonales se asocian con mayor adaptación a la carrera 
y a institucional. Estudio/recursos de aprendizaje 

tiene correlación positiva fuerte con carrera, y mode-
rada con institucional, lo cual permite suponer que a 
mayor adaptación en el uso de recursos de aprendi-
zaje, mayor en la carrera e institucional. La carrera 
muestra una correlación positiva moderada con la 
institucional, sugiriendo así que a mayor adaptación 
a la primera, mayor en la segunda.

Tabla 8. Correlación de los resultados en el grupo de estudiantes montubios

Correlación Montubios

Área de adaptación Personal
Inter personal-

social
Recursos de 
aprendizaje

Carrera Institucional

Personal 1 -0.46 -0.29 -0.19 0.06

Interpersonal-social -0.46 1 0.73 0.77 0.36

Recursos de aprendizaje -0.29 0.73 1 0.83 0.6

Carrera -0.19 0.77 0.83 1 0.64

Institucional 0.06 0.36 0.6 0.64 1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Correlación de los resultados en el grupo de estudiantes indígenas

Correlación Indígenas

Área de adaptación Personal
Inter personal-

social
Recursos de 
aprendizaje

Carrera Institucional

Personal 1 -0.31 -0.51 -0.48 -0.27

Interpersonal-social -0.31 1 0.49 0.48 0.32

Recursos de aprendizaje -0.51 0.49 1 0.67 0.45 

Carrera -0.48 0.48 0.67 1 0.47

Institucional -0.27 0.32 0.45 0.47 1

Fuente: elaboración propia.
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Hallazgos nuevos
Uno de los principales desafíos identificados en la 
investigación es la velocidad de adaptación a la rigu-
rosidad académica de la universidad. Los estudiantes 
del pde enfrentan una transición significativa desde 
sus experiencias educativas previas, y muchos de ellos 
experimentan dificultades para adaptarse a las nue-
vas demandas académicas. Los resultados muestran 
que quienes usan los recursos de aprendizaje dispo-
nibles, como las técnicas de estudio, la biblioteca y la 
gestión del tiempo, pueden mejorar su rendimiento 
académico y finalizar la carrera. Tomando en cuenta 
lo anterior, es fundamental el aporte de Daniel Mato 
(2021) en su dossier “Hacia la erradicación del racis-
mo en la educación superior: tensiones y desafíos”, 
cuando indica que la adaptación a la educación 
superior de la población participante en la investi-
gación representa un desafío significativo debido a 
las barreras estructurales y culturales a las que se en-
frenta. Es decir, la adaptación a la vida universitaria 
no está solamente ligada al uso de o acceso a los ser-
vicios académicos, sino también a la procedencia de 
contextos educativos y sociales marginados, lo que 
puede impactar en la capacidad para adaptarse a la 
rigurosidad académica y a las exigencias culturales 
de la vida universitaria. Las experiencias educativas 
previas de los indígenas, afroecuatorianos y montu-
bios, frecuentemente marcadas por la exclusión y la 
falta de acceso a recursos educativos adecuados, pue-
den generar dificultades en la transición hacia la vida 
universitaria, sobre todo a la hora de asimilar los 
métodos de enseñanza, los estándares de evaluación 
y las dinámicas sociales predominantes. Además, el 
racismo institucionalizado y las actitudes discrimi-
natorias presentes en algunos espacios académicos 
pueden profundizar estas dificultades, afectando ne-
gativamente en su autoestima, motivación y sentido 
de pertenencia. Lo anterior subraya la importancia 
de reconocer las barreras iniciales que enfrentan es-
tos estudiantes y de proporcionar el apoyo necesario 
para navegar y prosperar en un entorno académico 

que puede no estar inicialmente alineado con sus ex-
periencias previas.

La adaptación adecuada al contexto universita-
rio se refiere a la capacidad de los estudiantes para 
integrarse de manera satisfactoria, enfrentando y 
superando los desafíos que se presentan. Implica 
no sólo la capacidad de sobrevivir en ese ambiente, 
sino también de prosperar y desarrollarse acadé-
mica, social y emocionalmente. Para los indígenas, 
afroecuatorianos y montubios, supone ajustarse a 
las exigencias académicas y sentirse parte de la co-
munidad universitaria, manteniendo su identidad 
cultural, estableciendo relaciones positivas con sus 
pares y docentes, accediendo al apoyo institucional 
y enfrentando los desafíos específicos de su origen 
étnico. Todo esto se traduce en un desempeño aca-
démico satisfactorio, una sensación de pertenencia 
y bienestar, en la capacidad de superar obstáculos 
y mantener la motivación para completar los estu-
dios. Es un proceso dinámico que involucra tanto la 
capacidad de ajustarse a las demandas del entorno 
universitario como la de mantener la propia identi-
dad y valores culturales.

La investigación revela desafíos significativos en la 
población participante que enfrenta retos al ingresar 
a entornos académicos dominados por paradigmas 
eurocéntricos. Valladares y Olivé (2015), en su crí-
tica a las estructuras educativas, señalan cómo éstas 
perpetúan la hegemonía cultural y excluyen los sabe-
res y experiencias no occidentales. Esta exclusión no 
sólo afecta a la identidad cultural de los estudiantes, 
sino que también obstaculiza su pleno desarrollo aca-
démico y personal dentro de la universidad. Daniel 
Mato, por su parte, al analizar el racismo en la edu-
cación superior, destaca cómo las instituciones deben 
adaptarse para acoger la diversidad étnica y cultural, 
promoviendo políticas inclusivas que reconozcan y 
respeten las diferencias (Mato, 2021). De acuerdo 
con los resultados, los estudiantes no se perciben 
adaptados ni forman parte del mundo académico 
al que asisten; pese a ello, tienen claro su objetivo 
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de mantenerse y culminar sus estudios. Esto eviden-
cia la influencia de las características personales de 
resiliencia y empoderamiento de los estudiantes par-
ticipantes en la investigación.

En este contexto, Walter Mignolo teoriza sobre 
la colonialidad del saber y la necesidad de un de-
colonial turn en la educación, argumentando que la 
epistemología dominante impuesta desde Occidente 
continúa marginando formas alternativas de cono-
cimiento (Mignolo, 2000). Estas teorías subrayan la 
urgencia de reformular los programas educativos y 
las normativas institucionales para que no sean los 
estudiantes quienes se ajusten a un modelo educa-
tivo eurocentrista, sino que sean las instituciones 
las que se flexibilicen y descolonicen para incluir y 
valorar plenamente la diversidad cultural y étnica 
presente en Ecuador y en la región. Los indígenas, 
afroecuatorianos y montubios, al enfrentarse a esta 
realidad, experimentan una transición académica 
y cultural compleja. La adaptación exitosa no sólo 
implica aprender los contenidos académicos, sino 
también mantener su identidad cultural y enfrentar 
los estereotipos y prejuicios arraigados en el sistema 
educativo.

Es crucial que las universidades ecuatorianas im-
plementen programas de apoyo específico, como 
tutorías interculturales y espacios de diálogo inclu-
sivo que faciliten esta transición y promuevan un 
ambiente de respeto y valoración de la diversidad ét-
nica y cultural. En esta investigación, esas carencias 
se subsanan porque la usfq cuenta con el pde, que 
busca reducir las brechas académicas y acompañar 
a los estudiantes en la vida universitaria. La integra-
ción de las perspectivas planteadas anteriormente 
resalta la necesidad de transformaciones profundas 
en las instituciones educativas para garantizar la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral 
de todos los estudiantes, independientemente de su 
origen étnico o cultural. Esta integración no sólo en-
riquece el panorama académico y epistemológico, 
sino que también contribuye a la construcción de 

sociedades más justas y equitativas, donde la diver-
sidad sea vista como un activo fundamental para el 
progreso y la inclusión social.

Otro desafío importante identificado es la adapta-
ción a la cultura y las costumbres de la universidad. 
Los estudiantes del pde tienen una fuerte conexión 
con sus raíces culturales y su cosmovisión, a tal pun-
to que muchos de ellos experimentan una sensación 
de traición o conflicto al adaptarse a una nueva cul-
tura y realidad. Mato (2017) describe este conflicto 
cuando señala que la adaptación puede ser vista 
como un proceso complejo, en el cual los estudian-
tes indígenas y afrodescendientes deben negociar 
entre mantener su identidad cultural y adaptarse a 
las normas y expectativas académicas de la univer-
sidad. Por lo tanto, es fundamental que el proceso 
de adaptación se produzca junto con una revalora-
ción de sus orígenes y no con una imposición de otra 
cultura y realidad en la que se eliminen o minimi-
cen sus raíces. El autor sostiene que, para lograr una 
adaptación efectiva y respetuosa, las instituciones 
educativas deben considerar cómo integrar y valorar 
las identidades culturales de los estudiantes, permi-
tiendo así un desarrollo académico y personal más 
equilibrado.

Los resultados de la investigación muestran, 
además, que la situación socioeconómica de los es-
tudiantes del pde influye en su adaptación y éxito 
académico. La mayoría de ellos provienen de fami-
lias de bajos ingresos, y muchos dependen de becas 
académicas para financiar sus estudios. Según datos 
recopilados con los participantes, 180 familias viven 
cada mes con menos de 400 dólares estadounidenses, 
un rubro menor al salario básico unificado estableci-
do en Ecuador hasta 2021; mientras que 182 familias 
viven con un salario superior al mínimo. Por lo tan-
to, el acompañamiento mediante el acceso a becas 
académicas y la formación en técnicas de estudio, 
hábitos y estrategias de aprendizaje es fundamental 
para su éxito académico (Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos [inec], 2014).
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La investigación también tomó en cuenta la va-
riable demográfica de la generación familiar que ha 
cursado y completado estudios en educación superior, 
lo cual es crucial para entender el contexto educativo 
de los estudiantes. Según los hallazgos de diversos 
investigadores, como Mato (2017), la primera gene-
ración que accede a la educación superior enfrenta 
desafíos únicos debido a la falta de capital cultural 
acumulado por generaciones anteriores. Este grupo, 
compuesto por 51% de la población participante, 
a menudo experimenta dificultades para navegar 
por las complejidades académicas y sociales de la 
vida universitaria. Por otro lado, la segunda genera-
ción que accede a la educación superior representa 
40% y tiene un contexto familiar más relacionado 
con los procesos y exigencias universitarias, lo cual 
puede darle ventaja adaptativa. En contraste, la ter-
cera generación, compuesta por 9% de la población 
participante, muestra una menor presencia en la 
educación superior, posiblemente debido a factores 
socioeconómicos o culturales que limitan su acceso. 
Estos hallazgos subrayan la importancia de políticas 
y programas educativos que apoyen adecuadamen-
te a estudiantes de primera generación, ofreciendo 
recursos y orientación que faciliten su integración y 
éxito académico en el ámbito universitario.

Los resultados de la investigación demuestran que 
la adaptación no necesariamente influye en la reten-
ción y culminación de los estudios superiores. Existen 
otros factores, entre los que se encuentran la constan-
cia, la tenacidad, la imaginación, la creatividad, y el 
deseo de reivindicación de la historia de vida personal 
y comunitaria de los estudiantes. En esa línea, Mato 
(2008) indica que la constancia y la tenacidad son ca-
racterísticas clave que pueden influir positivamente 
en la perseverancia académica de estos estudiantes, 
a pesar de los desafíos contextuales y estructurales 
que enfrentan. Además, Mato (2008) señala que la 
imaginación y la creatividad juegan un papel crucial 
al permitir a los estudiantes reinterpretar y reivin-
dicar su historia personal y comunitaria dentro del 

contexto educativo superior, fortaleciendo así su 
identidad y sentido de pertenencia. Estos elemen-
tos, junto con el deseo de superación y la valoración 
de la propia historia, pueden actuar como motores 
poderosos que impulsen a los estudiantes de pueblos 
y nacionalidades a perseverar y alcanzar sus metas 
académicas, incluso en entornos universitarios que a 
menudo no están diseñados para reconocer y valorar 
plenamente sus experiencias culturales y personales. 
En consecuencia, es esencial considerar estos facto-
res adicionales al analizar los procesos de retención 
y culminación de estudios superiores entre pueblos 
y nacionalidades en contextos universitarios. Por los 
conflictos y obstáculos mencionados anteriormente 
—como la dificultad para adaptarse, el desarraigo 
cultural, la percepción de pertenencia desvalorizada 
o sobrevalorada, y el temor al fracaso académico—, 
y de acuerdo con Mato (2008), es necesario crear en-
tornos inclusivos y sensibles a la diversidad cultural 
para promover el éxito académico y la integración de 
estos estudiantes en la vida universitaria para, de esta 
manera, fortalecer la adaptación de los estudiantes 
indígenas, afroecuatorianos y montubios.

Además de los ya citados, otros recursos que influ-
yen en la adaptación, retención y culminación de los 
estudios son los servicios estudiantiles, los programas 
de apoyo académico y emocional que reciben los es-
tudiantes, así como —aun con las dudas que pueden 
surgir por el apoyo de éstos— su seguimiento y aten-
ción, los cuales influyen en los primeros semestres 
de estudio y son fundamentales para que finalicen 
la carrera universitaria. Aunque los resultados indi-
can que los participantes presentan una adaptación 
de baja a moderada, siguen avanzando gracias a sus 
características personales y al apoyo académico y 
emocional al que tienen acceso. Una evidencia del 
avance de los estudiantes es que cada año se gradúan 
más estudiantes del pde, y cada semestre más de 
50% forman parte de listas de reconocimiento aca-
démico. Lo anterior se respalda con lo expresado por 
los estudiantes en los grupos focales.
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La adaptación también se cruza con otras va-
riables socioeconómicas, culturales e identitarias. 
Como lo señala Esterman (2014: 357), la visión de 
una interculturalidad crítica “tiene que apuntar a 
una reflexión en torno a los grandes parámetros del 
pensamiento crítico: clase social, identidad (y diver-
sidad) cultural-religiosa y género”. Estos aspectos 
influyen en el proceso de adaptación universitaria. 
Se observa que, al aspecto académico, se suma el fac-
tor económico, el cual implica retos y desafíos que 
no se pueden ignorar porque los estudiantes deben 
justificar la ayuda financiera que reciben con un 
promedio alto de calificaciones. Por eso, esta pobla-
ción estudiantil se caracteriza por su perseverancia 
y recursividad al momento de desarrollar sus acti-
vidades académicas. No obstante, esa dedicación 
acarrea costos a escala social. Muchos prefieren la 
soledad para no sentirse diferentes al resto, pues no 
cuentan con los recursos económicos suficientes que 
les permitan costear las actividades sociales típicas 
de la etapa universitaria. Además, en ocasiones se 
perciben como personas con poca habilidad social 
para relacionarse. En este sentido, se reduce su capi-
tal social. Estas afirmaciones plantean la necesidad 
de profundizar en la historia de vida, los orígenes y 
la cosmovisión de los estudiantes, de su familia y de 
su comunidad. De esa manera, es posible entender, 
revalorizar y brindar el apoyo necesario para que el 
proceso de adaptación personal en la universidad 
se desarrolle. En el apartado de adaptación inter-
personal en la vida universitaria, la mayoría de los 
estudiantes están en un rango de medio a bajo, lo 
que indica que, en la mayoría de casos, se les dificulta 
relacionarse con un grupo nuevo de personas, pues 
indican que perciben a los otros en la universidad 
como diferentes. Además, se ven en una disyun-
tiva: ampliar su red de amigos y compañeros para 
interactuar y hacer a un lado sus orígenes, historia 
y cultura, o fortalecer o revalorizar su historia y 
cultura y, junto con los profesores y personal de la 
universidad, crear los espacios de interculturalidad 

crítica a partir de la cual, independientemente del 
grupo étnico, existan lugares de relación, libertad, 
aceptación y, sobre todo, interacción entre las dife-
rencias y sus similitudes.

Así, también se hace evidente la necesidad de 
plantearse esta pregunta: ¿el sistema es el que no 
permite que se dé el proceso de adaptación, o es 
que los estudiantes están adoctrinados para apar-
tarse y vivir al margen? Al margen, sin integrarse, 
sin las habilidades y estrategias para formar parte 
de un sistema educativo. La autoidentificación étni-
ca o grupo identitario, per se, no es la variable que 
explica la adaptación universitaria reflejada en los 
resultados; más bien, la adaptación podría estar re-
lacionada con el ingreso familiar, la educación de los 
padres, la influencia de su grupo de pares, y el segui-
miento académico y emocional del programa al cual 
pertenecen los estudiantes. Otros aspectos relaciona-
dos con los resultados y la dificultad para contar con 
una adaptación universitaria alta son los recursos 
económicos, el ambiente político que está viviendo 
Ecuador, el tiempo de estudio en la universidad, las 
diferencias étnico-culturales de todos los estudiantes 
y la comunidad universitaria en general.

Entre los hallazgos nuevos, se destaca la importan-
cia de la interculturalidad crítica y la decolonialidad 
en los procesos de adaptación de los estudiantes 
universitarios pertenecientes al pde de la usfq. 
Los resultados muestran que la interacción entre los 
estudiantes de diferentes grupos étnicos en el pde 
crea un ambiente intercultural que permite la aper-
tura, la igualdad en el compartir y la equidad en el 
trato hacia los estudiantes, lo que influye positiva-
mente en la culminación de los estudios. Además, 
los resultados subrayan la importancia de valorar las 
diferencias para facilitar la adaptación personal en la 
universidad. En el ámbito educativo, es fundamen-
tal fomentar el respeto por la diversidad cultural, 
promoviendo el diálogo intercultural y adaptando 
sus metodologías de enseñanza para incluir pers-
pectivas diversas. También se debe concienciar a los 
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estudiantes sobre la importancia de la intercultura-
lidad y la valoración de la diversidad cultural en el 
proceso educativo.

Además, la interculturalidad y la decolonialidad 
en el ámbito educativo no deben limitarse a enuncia-
dos teóricos, sino implementarse en la acción para 
transformar la configuración del currículum escolar, 
los contenidos educativos y la cultura institucional. 
Como indica Daniel Mato (2021), la implementa-
ción de un currículum intercultural es crucial para 
promover un diálogo equitativo entre diferentes for-
mas de conocimiento, desafiando así el predominio 
eurocéntrico arraigado en las estructuras educativas 
tradicionales. La crítica al racismo epistémico y es-
tructural en la educación superior, enfatizada por 
Mato, resalta la necesidad de eliminar las barreras 
que marginalizan los saberes no occidentales, per-
petuando desigualdades y exclusión en el ámbito 
educativo. A pesar de que las universidades pueden 
facilitar estos procesos mediante el apoyo emocional 
y la flexibilidad curricular, es imperativo que se com-
prometan activamente en la revisión y reforma de 
los contenidos educativos, adaptando el currículum 
y la cultura escolar para reflejar y valorar las diversas 
identidades y epistemologías presentes en nuestras 
sociedades contemporáneas.

Por otra parte, los gobiernos y las políticas públi-
cas en materia educativa tienen la responsabilidad 
de promover la interculturalidad como un principio 
fundamental en los sistemas educativos, garantizando 
la inclusión de contenidos curriculares intercultu-
rales, la formación docente en temas de diversidad 
cultural, y el apoyo a iniciativas que promuevan la 
equidad y la inclusión en la educación. En última 
instancia, la sociedad en su conjunto debe reconocer 
la importancia de la interculturalidad como un ele-
mento clave y positivo para la convivencia pacífica, 
el respeto mutuo y la construcción de sociedades más 
justas y equitativas.

Conclusión y reflexión
Se cumplieron los propósitos generales y específicos 
del estudio. La investigación se resolvió consistente-
mente y los resultados obtenidos deben considerarse 
para tomar decisiones en el sistema de educación 
superior de Ecuador, pues se demostró que las mo-
dificaciones y el fortalecimiento de cada variable 
impacta positivamente en la retención y culminación 
de los estudios superiores. La investigación ha per-
mitido evidenciar que la adaptación, en sí misma, no 
influye en la retención y culminación de los estudios 
superiores; no obstante, existen aspectos sociológicos, 
culturales, económicos, psicológicos, organizaciona-
les e interaccionistas que cobran fuerza en la vida 
universitaria de los estudiantes participantes en la 
investigación.

La interculturalidad crítica es una herramienta 
para generar maneras de ver las epistemologías del 
conocimiento, junto con la teoría decolonial, abar-
cadora de miradas ancestrales que permiten dar voz 
a las culturas, tradiciones y formas de ver la vida, 
las cuales han sido invisibilizadas o puestas en ca-
tegorías del subalterno. Es decir, se puede estudiar 
la diversidad cultural de Latinoamérica, en donde 
se construyan interacciones sociales y colectivas ba-
sadas en procesos interculturales que promuevan la 
equidad e igualdad para todos los pueblos étnicos y 
mestizos de las distintas regiones.

Es crucial considerar las diversas dimensiones 
de la vida estudiantil, incluyendo el bienestar per-
sonal, las habilidades interpersonales, los recursos 
educativos y la orientación profesional. También 
es importante tomar en cuenta la implementa-
ción de intervenciones personalizadas, ya que las 
diferencias en las correlaciones entre los grupos in-
dican que las intervenciones deben ser específicas 
y personalizadas. Esto no sólo facilita una mejor 
adaptación académica, sino que también fortalece 
la trayectoria profesional de los estudiantes; es decir, 
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el fortalecimiento de las habilidades interpersonales 
juega un papel crucial en la adaptación universitaria. 
Los programas de desarrollo de habilidades para la 
vida pueden ser una intervención efectiva para mejo-
rar la integración y el éxito académico y profesional 
de los estudiantes, sin dejar de lado sus considera-
ciones culturales y contextuales al diseñar y aplicar 
estrategias de intervención.

Las soluciones deben ser culturalmente sensibles 
y alineadas a las realidades y necesidades específicas 
de cada grupo. Por lo tanto, es necesario resaltar la 
importancia de reconocer y revalorizar las diferen-
cias culturales de los estudiantes para garantizar que 
los procesos de adaptación personal se desarrollen de 
la mejor manera posible.

Asimismo, se evidencia la relevancia de motivar 
un ambiente universitario que fomente la igualdad, 
el respeto y la valoración de la diversidad cultural 
y la implementación de estrategias que apoyen la 
adaptación académica y personal de los estudiantes. 
Estos hallazgos son una base sólida para desarrollar 
intervenciones y programas promotores del éxito 
académico y la inclusión de todos los estudiantes, 
contribuyendo así a construir una comunidad uni-
versitaria más diversa, equitativa y enriquecedora.

El reconocimiento y la revalorización de las di-
ferencias culturales de los estudiantes en la usfq 
conllevan beneficios significativos para la institución 
y la comunidad educativa. Estos incluyen:

• Promoción de la diversidad y la inclusión. Al 
reconocer y revalorizar las diferencias cultu-
rales de los estudiantes, la usfq promueve un 
ambiente inclusivo y diverso y crea un espacio 
donde se valora la pluralidad de perspectivas, 
experiencias y tradiciones culturales.

• Mejoramiento del clima académico y social. La 
valoración de las diferencias culturales enrique-
ce el ambiente académico y social. Esto genera 
un sentido de pertenencia, colaboración y en-
riquecimiento mutuo dentro de la comunidad 
universitaria.

• Mejoramiento del rendimiento académico. La 
valoración de las diferencias culturales tiene 
un impacto positivo en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes al promover un sentido 
de identidad positiva, autoestima y motivación 
para el aprendizaje.

Los resultados de esta investigación son clave y 
relevantes en el contexto actual de la educación su-
perior, donde la diversidad cultural y la inclusión son 
temas cada vez más importantes. La adaptación de 
los estudiantes universitarios a las demandas acadé-
micas y el acceso a los recursos de aprendizaje son 
procesos complejos que están influenciados por múl-
tiples factores; en el caso de los estudiantes del pde de 
la usfq, estos desafíos son aún mayores debido a su 
identidad cultural y su situación socioeconómica. 
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