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INTRODUCCIÓN. La repetición de curso es una medida educativa que, a pesar de sus controver-
tidos efectos según la literatura científica, se sigue aplicando en España en un porcentaje muy 
superior al de otros países de nuestro entorno. Por ello es necesario determinar si esta acción es 
beneficiosa para el alumnado, y qué relación guarda con otras variables tan importantes para el 
aprendizaje como el autoconcepto académico y las orientaciones a meta. Así, el principal objetivo 
de este estudio es analizar la relación entre el rendimiento académico, el autoconcepto académico 
y las orientaciones a meta con la repetición de curso en educación secundaria. MÉTODO. En la 
investigación participaron 1163 estudiantes (596 chicos y 567 chicas) de educación secundaria 
de las islas Canarias, con edades entre los 12 y los 18 años (M = 14.31; DT = 1.36). Del total de 
la muestra, 384 alumnos (245 chicos y 139 chicas) repiten curso. Como instrumentos se emplean la 
Escala Multidimensional de Autoconcepto AF5, la Escala de Orientación a Meta y las calificacio-
nes de la evaluación final de todas las asignaturas cursadas. RESULTADOS. Los resultados indi-
can que el alumnado repetidor tiene peores puntuaciones en rendimiento académico, autoconcep-
to académico, orientación de aproximación al aprendizaje y de aproximación al rendimiento que 
el alumnado no repetidor. En ambos grupos es el autoconcepto académico el factor que explica 
una mayor variabilidad del rendimiento, pero existen diferencias entre el alumnado en la influen-
cia de las orientaciones a meta sobre el rendimiento académico. DISCUSIÓN. Estos hallazgos 
muestran las consecuencias negativas de utilizar de manera generalizada la repetición de curso, 
no solo para el rendimiento del alumnado, sino para otros factores importantes en el desarrollo 
educativo como el autoconcepto académico y las orientaciones a meta.

Palabras clave: Autoconcepto, Educación secundaria, Orientación a meta, Rendimiento acadé-
mico, Repetición de curso. 
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Introducción

España, con una tasa de repetición en educa-
ción secundaria del 28.7% es uno de los países con 
mayor tasa de alumnado repetidor de la Unión 
Europea (con una tasa del 13%) y de la Orga -
nización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) (con una tasa del 11.4%), tal 
como recoge el último Informe PISA 2018 (Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional, 
2019). La OCDE, desde el primer Informe PISA 
publicado en el año 2000, muestra cómo Es -
paña ha estado en todas las evaluaciones muy 
por encima del promedio de alumnado repe -
tidor. Se considera alarmante el nivel de estu-
diantes repetidores de la enseñanza obligatoria 
en nuestro país, a pesar de haber mejorado 
más de dos puntos sobre el Informe PISA 2015 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2016), en el que el porcentaje era del 31% 
(OECD, 2020). 

A la condición de ser alumnado repetidor se 
asocia una probabilidad mayor de dificultades 
académicas, frustración, sentimientos de desco-
nexión hacia la escuela, abandono escolar tem-
prano y, en definitiva, de fracaso escolar (Choi 
et al., 2018; Ikeda y García, 2014). Por otro 
lado, y no menos importante, ser estudiante re-
petidor se ha vinculado a la estigmatización de 
los iguales y mayores problemas conductuales y 
de ajuste socioemocional (Méndez y Cerezo, 
2018). Además, se ha constatado que el alum-
nado que ha repetido ya un curso es el que tiene 
más probabilidades de repetir en otro curso 
posterior, lo que podría afectar negativamente a 
su carrera educativa (Rathmann et al., 2020).

La repetición de curso es una estrategia que se 
utiliza habitualmente cuando los estudiantes 
no demuestran haber alcanzado unos niveles 
mínimos estandarizados de conocimientos o, en 
las edades más tempranas, cuando han demostra-
do tener problemas de aprendizaje debido a su in-
madurez o a sus deficientes ha  bili  dades so  ciales 
(Jimerson y Ferguson, 2007). La intención en edu-
cación secundaria es dar la oportunidad a estos 

estudiantes de bajo rendimiento de ponerse al 
día con lo que debieran haber aprendido para el 
curso que les corresponde. En nuestro país, Es-
paña, y en otros países como Bélgica, Alemania 
y Portugal el uso de la repetición de curso es 
una estrategia educativa frecuente, pero en 
otros países como Japón, Finlandia, Noruega y 
Corea del Sur es una medida educativa suma-
mente excepcional (Choi et al., 2018). 

Aunque un gran número de publicaciones han 
considerado el tema de la repetición de curso, 
son pocos los estudios cuidadosamente diseña-
dos para demostrar que es dañina tanto para los 
resultados académicos como para los factores 
socioemocionales del alumnado (Battistin y 
Schizzerotto, 2019). En un trabajo tan rele-
vante como el desarrollado por Hattie (2009), 
en su síntesis de 800 metaanálisis, se llegó a la 
conclusión de que la repetición es una de las 
variables más importantes en los niveles de lo-
gro y cuantifica en un 16% el descenso que 
provoca en el rendimiento de los estudiantes, 
daño que solo es superado en su estudio por el 
cambio de escuela y por tener más de una te-
levisión en casa. Más recientemente, en otro 
metaanálisis que revisó la eficacia de la repeti-
ción escolar en las investigaciones desarrolladas 
en el ámbito internacional sobre este tópico, 
concluyó que, a pesar de la gran heterogeneidad 
que hay en la aplicación de esta medida entre 
países e, incluso, dentro de cada país, no tiene 
efectos positivos ni negativos en los resultados 
académicos del alumnado que la recibe, po-
niendo en entredicho su utilidad (Goos et al., 
2021).

En cuanto al estudio del autoconcepto acadé-
mico y las orientaciones a meta en alumnado 
repetidor, se han realizado diversas investiga-
ciones tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional que han apuntado con sus resul-
tados que la medida de repetición de curso les 
afecta negativamente. El autoconcepto acadé-
mico se entiende como la percepción que tiene 
el alumno de su capacidad académica, la cual 
se forma a partir de su propia experiencia en 
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contextos de aprendizaje y a partir de logros 
educativos relevantes (Brunner et al., 2010). Es 
considerada una de las variables que mayor in-
cidencia tienen en el rendimiento escolar del 
alumnado (Marsh et al., 2018). Existe una am-
plia evidencia científica que demuestra que un 
autoconcepto académico positivo es una meta 
muy deseable para lograr un buen rendimiento 
académico posterior, conductas adecuadas en la 
escuela, esfuerzo, persistencia académica y lo-
gros educativos a largo plazo (Chen et al., 
2013). En el sistema educativo español se ha 
encontrado que el alumnado repetidor de edu-
cación secundaria tiene un autoconcepto aca-
démico significativamente inferior al del alum-
nado no repetidor, viéndose incluso que a más 
cantidad de cursos repetidos, mayor era dicha 
disminución (Sosa et al., 2016). En esta línea se 
han desarrollado diferentes investigaciones en 
el ámbito internacional, que han mostrado los 
efectos negativos de la repetición en el autocon-
cepto académico y su persistencia a lo largo del 
tiempo (Martin, 2011). Incluso, algunos estu-
dios han encontrado que, aunque el rendimien-
to académico del alumnado repetidor pudiera 
haber mejorado, seguía mostrando peor auto-
concepto académico e incluso mayor probabili-
dad de depresión que el resto de estudiantes 
(Robles-Piña, 2011).

La motivación académica del alumnado en edad 
adolescente puede ser muy variable. Se trata de 
una etapa de grandes cambios a nivel físico y 
cognitivo, por lo que es normal que, sobre todo 
al inicio de la adolescencia, pueda haber cam-
bios en los valores y metas de los estudiantes, 
pero que generalmente tienden a volverse más 
estables, en función de los resultados académi-
cos que vayan obteniendo durante el avance de 
la educación secundaria (Roldán et al., 2019). 
Cuando los alumnos están motivados ponen en 
marcha las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos educativos, y esto repercute en su 
buen rendimiento (Hornstra et al., 2017). Des-
de la investigación educativa ha existido bas-
tante consenso en abordar la relación entre mo-
tivación y rendimiento desde la perspectiva de 

orientación a meta. Esto es, desde las metas 
académicas que persigue el estudiante en cuan-
to que significan una serie de patrones de ac-
ción integrados por creencias, atribuciones y 
afectos o sentimientos que dirigen sus intencio-
nes conductuales (Pintrich y Schunk, 2006). 

Los estudios realizados sobre el efecto de la re-
petición de curso en la motivación del alumna-
do han mostrado una fuerte disminución tras la 
adopción de esta medida, y que los estudiantes 
tardan un tiempo estimado de dos años en re -
cuperar su nivel de motivación de antes de la 
repetición (Schwerdt et al., 2017). En cambio, el 
efecto de la repetición en las orientaciones a me-
 ta del alumnado ha sido un campo de investiga-
ción poco abordado. Sobre si hay diferencia en-
tre estudiantes repetidores y no repetidores en 
sus orientaciones a meta, Peixoto et al. (2016) 
encontraron que el alumnado repetidor tenía pun-
 tuaciones más desfavorecedoras, ya que mos  tra -
ba mayor evitación y menor aproximación de 
orientación al aprendizaje. En una investigación 
reciente, Ramos et al. (2021) identificaron que 
las orientaciones a meta no servían para predecir 
si el alumnado iba a repetir curso.

Uno de los estudios más destacables sobre el 
efecto de la repetición en factores de naturaleza 
motivacional como el autoconcepto académico, 
metas de aprendizaje y de rendimiento fue el de-
sarrollado por Kretschmann et al. (2019). Con 
una muestra de más de tres mil estudiantes de 
secundaria alemanes, realizaron un estudio lon-
gitudinal durante tres años en el que se examina-
ron las diferencias entre las variables anterior-
mente citadas en los estudiantes que repetían 
curso y aquellos que sí promocionaban. Los re-
sultados mostraron que el alumnado repetidor 
tenía peores puntuaciones en autoconcepto aca-
démico y metas de aprendizaje. En cambio, no 
había diferencia entre ambos grupos de alumna-
do en sus metas de rendimiento. Aunque la dis-
minución del autoconcepto académico y las me-
tas de aprendizaje era más acuciante justo tras la 
repetición, se mostraron diferencias incluso pa-
sados dos años, con las consecuencias negativas 



Daniel Rodríguez-Rodríguez y Francisco Javier Batista-Espinosa

80 • Bordón 74 (2), 2022, 77-91, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

que conlleva para el rendimiento y desarrollo 
educativo de estos estudiantes.

Es importante destacar que no toda la literatura 
científica sobre la repetición de curso apunta a 
que sea una medida negativa, ya sea para las ca-
lificaciones escolares o para el desarrollo socio-
afectivo y psicosocial del alumnado (Klapproth 
et al., 2016). Marsh (2016), con datos de los In-
formes PISA, encontró que la retención de curso 
tenía un pequeño pero significativo efecto positi-
vo en el autoconcepto académico matemático de 
los estudiantes repetidores en educación secun-
daria. En la misma línea fueron los hallazgos de 
Ehmke et al. (2010) con una muestra de estu-
diantes de secundaria alemanes. Los estudiantes 
que habían repetido mostraban un autoconcepto 
académico mayor un año después de la aplica-
ción de esta medida. La explicación que ofre -
cieron es que el alumnado repetidor, al com -
pararse con el nuevo grupo de referencia, se 
encontraba con compañeros más jóvenes y con 
menor instrucción, por lo que los estudiantes 
que estaban repitiendo se generaban la expecta-
tiva de que estaban al menos en el promedio de 
rendimiento de la clase. En otro estudio, Lamo-
te et al. (2014) encontraron que a corto plazo la 
repetición de curso producía una leve mejoría 
en el autoconcepto académico, pero a largo pla-
zo no existían diferencias significativas con el 
resto del alumnado, pero sí que existía una dis-
minución considerable del rendimiento.

Tras la realidad expuesta sobre la influencia de 
la repetición de curso en el desarrollo académi-
co de los estudiantes, y teniendo en cuenta la 
importancia que tiene actualmente en el deba-
te social y educativo, se desarrolló la presente 
investigación planteándose los siguientes tres 
objetivos: 1) comprobar la existencia de dife -
ren  cias en el rendimiento académico entre el 
alumnado repetidor y no repetidor; 2) describir 
las diferencias en orientaciones a meta y auto-
concepto académico entre el alumnado repeti-
dor y no repetidor; y 3) analizar la influencia de 
las orientaciones a meta y el autoconcepto aca-
démico en el alumnado repetidor. 

Método

Participantes 

Para la selección de la muestra se realizó un 
muestreo no aleatorio de tipo intencional. Fue-
ron seleccionados 1205 alumnos de 48 clases 
de 27 IES de educación pública de la comuni-
dad autónoma de Canarias. Hubo un total de 
42 alumnos que no fueron incluidos en la in-
vestigación, por no cumplir los criterios de 
inclusión o por contestar incorrectamente los 
instrumentos, por lo que la muestra final fue 
de 1163 estudiantes (596 chicos y 567 chi-
cas) con edades comprendidas entre los 12 y 
los 18 años (M = 14.31; DT = 1.36). Estuvieron 
representados los cuatro cursos de la ESO de 
la siguiente manera: 326 (28.03%) estudian-
tes eran de 1.o, 285 (24.51%) eran de 2.o, 266 
(22.87%) eran de 3.o y 286 (24.59%) eran de 
4.o. No hubo diferencias significativas en la dis-
tribución de estudiantes según su curso y géne-
ro χ2(3) = 4.47, p = .21.

Del total de la muestra, 384 alumnos (245 chi-
cos y 139 chicas) estaban repitiendo curso (véa-
se tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la muestra según  
curso y repetición

Curso

Repitiendo 
curso

1.o ESO 2.o ESO 3.o ESO 4.o ESO

Sí 99 98 97 90
No 227 187 169 196

Instrumentos y variables

Para la evaluación del autoconcepto académico 
y las orientaciones a meta se utilizaron pruebas 
estandarizadas, y para la medición del rendi-
miento académico se optó por los datos de los 
boletines de las calificaciones escolares.
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La medición del autoconcepto académico fue 
realizada con la Escala Multidimensional de 
Autoconcepto AF5 (García y Musitu, 1999), 
que comprende cinco subpruebas: autoconcep-
to académico, familiar, social, emocional y físi-
co. El AF5 tiene 30 ítems, 6 para cada dominio 
de autoconcepto, con una escala de respuesta de 
1 (totalmente en desacuerdo) a 99 (totalmente 
de acuerdo). Las evaluaciones obtenidas se re-
ducen a una escala de 1-10 para su análisis e 
interpretación. Para esta investigación solo se 
utilizaron los 6 ítems correspondientes a la me-
dición del autoconcepto académico. La fiabili-
dad de la subescala de autoconcepto académico 
con la muestra de estudio, mediante alfa de 
Cronbach, fue de α = .91.

La evaluación de las orientaciones a meta se rea-
lizó con la Escala de Orientación a Meta (Skaal-
vik, 1997). Comprende 21 ítems para evaluar 
cuatro tipos de orientaciones a meta: aproxima-
ción al aprendizaje, evitación del aprendizaje, 
aproximación al rendimiento y evitación del 
rendimiento. Las respuestas están categorizadas 
de 1 (nunca) a 5 (siempre). La fiabilidad de la 
escala con la muestra de estudio, mediante alfa 
de Cronbach, fue de .84 para aproximación al 
aprendizaje, .80 para evitación del aprendizaje, 
.83 para aproximación al rendimiento, .82 para 
evitación del rendimiento y .83 para el total de 
la escala.

Las puntuaciones de fiabilidad obtenidas por el 
coeficiente de consistencia interna tanto para 
los instrumentos como para las subescalas se en-
 contraron dentro de rangos considerados satis-
factorios en la literatura científica especializada 
(Aiken, 2003; Barrios y Cosculluela, 2013).

Respecto al rendimiento académico, de todas las 
asignaturas se obtuvieron las calificaciones es-
colares de la evaluación final del curso y se ela-
boró un promedio. El rango de las calificaciones 
que pueden obtener los estudiantes es de 1 a 10 
puntos, siendo aprobado a partir de 5 (Orden 
de 3 de septiembre de 2016). Fueron reporta -
das por el alumnado de manera autoinformada y 

posteriormente contrastadas con el tutor. En 
contra de lo que se pueda pensar, apenas hubo 
variaciones entre las notas autoinformadas y la 
revisión del tutor. De hecho, investigaciones an-
teriores avalan el uso de las notas autoinforma-
das como una buena manera para obtener las 
calificaciones sobre el rendimiento académico 
del alumnado (Escribano y Díaz-Morales, 2014).

Diseño y procedimiento

El presente estudio fue planteado como una in-
vestigación cuantitativa no experimental de 
corte transversal y de diseño correlacional y 
predictivo. Para su realización se contactó con 
los equipos directivos de 30 institutos de edu-
cación secundaria (IES) de la comunidad autó-
noma de Canarias. Se concertaron reuniones 
con los directores y/o jefes de estudios de los 
centros educativos seleccionados. Se les presen-
tó la propuesta de investigación, y finalmente se 
acordó la participación con 27 de ellos.

Posteriormente, en función de la disponibilidad 
horaria y facilidad de cada centro, fueron elegi-
das un total de 48 clases entre los 27 IES, con el 
objetivo de evaluar a unos 1200 alumnos. A cada 
profesor tutor de esas 48 clases se le facilitó un 
consentimiento informado para los progenito-
res o representantes legales de cada alumno de 
sus clases. Se les dio un plazo de una semana 
para que fuera devuelto por el alumnado a su 
tutor. La administración de los cuestionarios 
fue realizada en cada ocasión por un psicólogo, 
de manera grupal en cada clase en una única 
sesión, en el horario de tutoría. Los estudiantes 
fueron informados del objetivo de la investiga-
ción, se les garantizó la confidencialidad de los 
datos y se les comunicó que la participación era 
voluntaria.

Para poder ser incluidos en la investigación, los 
estudiantes además de tener el consentimiento 
informado debían tener dominio del idioma es-
pañol para la comprensión de los instrumentos 
de evaluación.
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Análisis de datos

Los análisis estadísticos fueron realizados con 
el programa informático IBM SPSS 24. En pri-
mer lugar se comprobó la normalidad de los da-
tos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (p > 
.05), para posteriormente examinar las caracte-
rísticas descriptivas de cada grupo y realizar los 
análisis de datos pertinentes. A continuación, se 
ejecutó un análisis de diferencias de medias con 
la prueba t de Student para muestras inde  pen -
dientes, utilizando como variable categórica 
dicotómica la repetición de curso, y como varia-
bles dependientes calificación escolar, autocon-
cepto académico y orientaciones a meta. El aná-
lisis del tamaño del efecto fue calculado con la 
d de Cohen. Finalmente, se hicieron análisis je-
rárquicos de regresión múltiple para examinar 
la capacidad predictiva en el rendimiento aca -
démico del autoconcepto académico y las orien-
taciones a meta en alumnado repetidor y no 
repetidor. El supuesto de independencia de ob-
servaciones se analizó mediante la inspección 
de residuos y el estadístico de Durbin-Wat  son. 
La falta de multicolinealidad se verificó mediante 

los valores de tolerancia/VIF, considerando como 
valores aceptables aquellos por encima de .40 
(Allison, 1999). 

Resultados

En la tabla 2 se muestran los estadísticos des-
criptivos para cada grupo de estudiantes. Los 
análisis mostraron la existencia de diferencias 
significativas entre el alumnado en algunos de 
los factores analizados. El alumnado no repe -
tidor tenía un rendimiento académico signifi -
cativamente superior que el alumnado repeti-
dor (t = 29.94; p < .001; d = .80), además de un 
autoconcepto académico más elevado (t = 6.48; 
p < .001; d = .50), unas mayores orientaciones 
de aproximación al aprendizaje (t = 3.73; p < .001; 
d = .33) y de aproximación al rendimiento (t = 
5.08; p < .001; d = .46). Como puede apreciarse, 
el tamaño del efecto fue grande para el rendi-
miento académico, moderado para el autocon-
cepto académico y orientación de aproximación 
al rendimiento y pequeño para la orientación de 
aproximación al aprendizaje (Cohen, 1988).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para cada variable

Variable Alumnado M DT Asimetría E.T. asimetría Curtosis E.T. curtosis

Rendimiento 
académico No repetidor 6.83 0.76 0.57 0.70 -0.31 0.41

Repetidor 3.97 0.68 0.23 0.54 1.18 0.65

Autoconcepto 
académico

No repetidor 3.22 0.71 -0.57 0.70 0.66 0.41

Repetidor 2.93 0.39 0.10 0.54 1.13 0.65

Aproximación  
al aprendizaje

No repetidor 3.05 0.89 -0.33 0.70 -0.52 0.41

Repetidor 2.72 1.06 -0.20 0.54 -0.63 0.65

Aproximación  
al rendimiento

No repetidor 3.61 0.71 -0.76 0.70 0.47 0.41

Repetidor 3.24 0.89 -0.34 0.54 -0.60 0.65

Evitación del 
rendimiento

No repetidor 2.36 1.20 0.42 0.70 -0.70 0.41

Repetidor 2.39 1.29 0.17 0.54 -1.22 0.65

Evitación del 
aprendizaje

No repetidor 2.61 0.66 0.42 0.70 -0.66 0.41

Repetidor 2.59 0.80 0.26 0.54 -1.05 0.65
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Para comprobar la capacidad predictora del 
autoconcepto académico y las metas académi-
cas sobre el rendimiento se realizaron dos aná-
lisis de regresión por pasos, uno con el alum-
nado repetidor (véase tabla 3) y otro con el 
alumnado no repetidor (véase tabla 4). En am-
bos casos se incluyó el género como covariable 
y no tuvo incidencia estadísticamente signifi-
cativa. En cada uno de los análisis, el género 
fue incluido en el paso 1, el autoconcepto aca-
démico en el paso 2 y las orientaciones a meta 
en el paso 3. En los resultados solo se presen-
tan las variables que sí tuvieron capacidad pre-
dictora sobre el rendimiento académico.

Como puede observarse, para el alumnado re-
petidor se explica una varianza del 22.6% del 

rendimiento académico. Los resultados muestran 
que no todas las variables independientes inclui-
das tuvieron incidencia significativa. Actuaron 
como predictores el autoconcepto académico (β = 
.523; t = 3.118; p < .01) y la orientación de aproxi-
mación al aprendizaje (β = .157; t = 2.001; p < .05).

Como puede observarse, para el alumnado no 
repetidor se explica una varianza del 31.2% del 
rendimiento académico. Actuaron como predic-
tores el autoconcepto académico (β = .540; t = 
3.272; p < .01), las orientaciones de aproxima-
ción al rendimiento (β = .303; t = 2.627; p < .05) 
y al aprendizaje (β = .164; t = 2.104; p < .05).

Se comprobó que ambos modelos explicaban 
una parte significativa de la variabilidad del 

Tabla 3. Explicación del rendimiento académico en el alumnado repetidor

R2 ajustada Cambio en R2 β t Durbin-Watson

Modelo 1 .181 .181 1.904

Autoconcepto académico .542 3.227**

Modelo 2 .226 .021

Autoconcepto académico .523 3.118**

Aproximación al aprendizaje .157 2.001*

Nota: *p < .05; **p < .01.

Tabla 4. Explicación del rendimiento académico en el alumnado no repetidor

R2 ajustada Cambio en R2 β t Durbin-Watson

Modelo 1 .221 .221 1.884

Autoconcepto académico .533 6.375***

Modelo 2

.288 .053

Autoconcepto académico .541 2.932*

Aproximación al rendimiento .307 2.840*

Modelo 3
.312 .023

Autoconcepto académico .540 3.272**

Aproximación al rendimiento .303 2.627*

Aproximación al aprendizaje .164 2.104*

Nota: *p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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rendimiento académico, pero tenía una mejor 
capacidad predictora el del alumnado no repe-
tidor. En ambos casos se destacó el autocon-
cepto académico como la variable más impor-
tante, pero en el caso del alumnado no repetidor, 
ade  más de la orientación de aproximación al 
aprendizaje, también es un factor predictor del 
ren  dimiento la orientación de aproximación 
al rendimiento.

Discusión

El presente estudio pretendía analizar la rela-
ción del rendimiento académico y variables 
como el autoconcepto académico y las orienta-
ciones a meta con la medida educativa de repe-
tición escolar en estudiantes de educación se-
cundaria. 

 La mayor parte de la investigación que ha estu-
diado los elementos que inciden en el rendi-
miento escolar rara vez se ha centrado en la 
comprensión específica de los logros o fracasos 
académicos de los adolescentes repetidores. Ha 
sido recientemente cuando ha comenzado a de-
sarrollarse el ámbito de investigación que iden-
tifica los componentes protectores del rendi-
miento académico de estos estudiantes (Méndez 
y Cerezo, 2018). Si bien la mayoría de las inves-
tigaciones apuntan a efectos negativos por la 
repetición de curso (Battistin y Schizzerotto, 
2019; Choi et al., 2018), también se han realiza-
do investigaciones que identificaban beneficios 
(Ehmke et al., 2010; Marsh, 2016). De los re-
sultados encontrados se derivan conclusiones 
novedosas, ya que se ha podido identificar cla-
ramente cuáles son las variables que inciden en 
el rendimiento de los estudiantes repetidores y 
que, además, pueden ser tenidas en cuenta para 
la realización de estrategias de intervención.

Respecto al primer objetivo planteado para la 
investigación, se comprobó que el alumnado 
que estaba repitiendo curso mostraba un rendi-
miento inferior que sus compañeros. Este ha-
llazgo va en la línea de investigaciones que han 

mostrado peores resultados escolares para el 
alumnado repetidor, no solo en el promedio de 
sus calificaciones escolares, sino incluso en otras 
medidas de rendimiento como las puntuaciones 
en los Informes PISA (Battistin y Schizzerotto, 
2019; Choi et al., 2018; Rathmann et al., 2020). 
A pesar de la existencia de estudios que demues-
tran su ineficacia, la repetición de curso se sigue 
utilizando con relativa frecuencia en educación 
secundaria, promoviendo en vez de una mejora 
académica, una mayor probabilidad de malos re-
sultados escolares y de fracaso escolar.

El segundo objetivo de esta investigación trata-
ba de describir las diferencias entre ambos gru-
pos de alumnos en sus autoconceptos académi-
cos y orientaciones a meta. Se encontró que el 
autoconcepto académico del alumnado repeti-
dor fue inferior al de sus compañeros. Este re-
sultado va en la línea con los hallazgos obteni-
dos en estudios anteriores tanto transversales 
como longitudinales (Kretschmann et al., 2019; 
Martin, 2011; Sosa et al., 2016). Es interesante 
tener en cuenta que en España y en otros países 
la repetición de curso suele llevar aparejada 
una connotación negativa a nivel social y esco-
lar sobre estos estudiantes, que puede explicar 
esta disminución del autoconcepto académico. 
Mientras que en otros países, como Luxembur-
go, en el que en educación secundaria ha repe-
tido hasta el 40% del alumnado, es vista como 
algo normalizado y en el que por lo tanto la re-
petición tiene menos probabilidades de generar 
un perjuicio al autoconcepto académico de los 
estudiantes (Klapproth et al., 2016). Por consi-
guiente, es importante valorar la influencia del 
entorno social y escolar en el autoconcepto aca-
démico del alumnado que es propuesto para 
repetir de curso, pues sobre todo en educación 
secundaria estos estudiantes pueden sentirse 
estigmatizados, lo que además de problemas en 
variables socioemocionales puede generar difi-
cultades de adaptación y de comportamiento 
(Young et al., 2019).

Respecto a las orientaciones a meta, se com -
probó que la aproximación al aprendizaje y al 
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rendimiento de los estudiantes repetidores eran 
significativamente inferiores. Estos resultados 
coinciden parcialmente con lo obtenido en in-
vestigaciones anteriores. La disminución de la 
orientación de aproximación al aprendizaje en 
alumnado repetidor ha sido corroborada en es-
tudios previos (Peixoto et al., 2016; Kretsch-
mann et al., 2019). En cambio, la disminución 
tras la repetición de la orientación de aproxima-
ción al rendimiento no ha sido encontrada en la 
literatura científica, ya que ha sido un ámbito 
de investigación poco abordado hasta el mo-
mento. En el estudio de la relación entre la moti-
 vación general y la repetición escolar sí ha 
quedado evidenciado que tras repetir decae la 
motivación (Schwerdt et al., 2017), por lo que 
se entiende que, en el estudio de un componen-
te más concreto como es la orientación a meta 
de rendimiento, se siga esta misma línea. Aun-
que la disminución de ambas orientaciones a 
meta pueda ser perjudicial para los resultados 
escolares del alumnado en secundaria, es la de 
aproximación al aprendizaje la que ha mostra-
do tener una mayor incidencia positiva en el 
rendimiento académico durante esta etapa edu-
cativa, y por lo tanto debe ser especialmente 
tenida en cuenta en los estudiantes que repiten 
curso (Citarella et al., 2020).

Por último, el tercer objetivo propuesto en este 
estudio era determinar la influencia del auto-
concepto académico y las orientaciones a meta 
en el rendimiento del alumnado repetidor. La 
variable que demostró ser más importante para 
el rendimiento de los estudiantes (repetidores y 
no repetidores), por su peso directo en el rendi-
miento, fue el autoconcepto académico. Auto-
res de referencia en el estudio de este constructo, 
como son Marsh y Martin (2011), afirmaron que 
“mejorar el autoconcepto académico tiene que ser 
visto como un objetivo central en la educación 
y un medio importante para hacer frente a las 
desigualdades que experimentan los estudian-
tes” (p. 60). Los resultados de la investigación 
desarrollada avalan este argumento, ya que po-
nen de manifiesto la importancia del autocon-
cepto académico en la consecución de un buen 

rendimiento escolar del alumnado. Esto es es-
pecialmente relevante para el alumnado repeti-
dor, pues el autoconcepto académico ayuda a 
contrarrestar las autocreencias negativas que 
puede tener este alumnado sobre sus posibili-
dades académicas, que le puede llevar a cuestio-
narse sus propias capacidades al no alcanzar los 
criterios para la promoción de curso. Por lo tan-
to, es un componente que debe ser tenido en 
cuenta como factor protector de intervención 
en prácticamente cualquier programa de mejo-
ra del rendimiento del alumnado en riesgo de 
fracaso escolar (Hansen y Henderson, 2019).

En cuanto a la influencia de la orientación de 
aproximación al aprendizaje en el rendimiento 
del alumnado repetidor, desarrollar en estos es-
tudiantes estas orientaciones contribuiría posi-
tivamente a sus resultados escolares, ya que se 
ha mostrado que cuando los estudiantes repeti-
dores mantienen altos niveles de motivación 
académica sus logros académicos se incremen-
tan (Oyserman, 2013).

La falta de consistencia en estudios que de-
muestren los beneficios de la medida de repeti-
ción de curso y la existencia de investigaciones 
como esta, que muestran los efectos perjudicia-
les de repetir curso en secundaria, debiera llevar 
a un replanteamiento y cambio de las políticas 
educativas. Conviniera hacer especial énfasis 
en la excepcionalidad de la medida, y aplicarla en 
casos muy concretos, y no de manera generali-
zada al alumnado con bajo rendimiento acadé-
mico (OECD, 2020).

El hecho de que el alumnado repetidor tenga 
peores puntuaciones en su rendimiento, y en 
variables tan importantes para el éxito escolar 
como el autoconcepto académico y las orienta-
ciones de aproximación al aprendizaje, debería 
llevar al firme replanteamiento de que invertir 
un año más de educación en el mismo curso 
escolar no es una forma eficaz de abordar el ba-
 jo rendimiento académico (Kretschmann et al., 
2019). Una de las propuestas que se llevan a 
cabo en otros países, como Italia o Israel, es que 
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el alumnado que al final de curso no alcance los 
contenidos mínimos marcados tenga que reali-
zar durante el verano unos cursos de recupera-
ción obligatorios, con exámenes al final de es-
tos que les permitan promocionar de curso 
(Battistin y Schizzerotto, 2019). Sería interesan-
te la incorporación de esta medida al contexto 
educativo español, en el que los estudiantes, 
aunque pueden presentarse a exámenes de re-
cuperación después del verano, no deben acu-
dir obligatoriamente a cursos diseñados por las 
escuelas específicamente para ellos. En dichos 
cursos, además de los contenidos propiamente 
académicos, debieran de trabajarse variables de 
índole socioemocional, como el autoconcepto 
académico y orientaciones a meta, dada la im-
portancia que tienen para el buen rendimiento 
escolar.

Otras investigaciones han propuesto que en vez 
de la repetición de curso se desarrollen progra-
mas de tutoría, mentoría, aula de edades múlti-
ples o tiempo de aprendizaje extendido para el 
alumnado con bajo rendimiento (Lynch, 2013). 
En cualquier caso, si finalmente se apuesta por 
la repetición de curso como medida excepcio-
nal, el profesorado debería estar informado de 
la posible disminución del autoconcepto acadé-
mico y de la motivación hacia el aprendizaje, 
para que puedan desarrollar estrategias preven-
tivas que lo eviten. 

Respecto a las limitaciones de este estudio, cabe 
destacar el desequilibrio en la muestra entre 
estudiantes repetidores (33%) y no repetidores 
(67%). En futuras investigaciones debería ha-
cerse un esfuerzo para que la cantidad de alum-
nado de ambos grupos sea semejante. Además, 

habría que hacer un seguimiento longitudinal 
del alumnado repetidor, tanto para ver su evo-
lución en el rendimiento como en los construc-
tos motivacionales, aunque hay líneas de in -
vestigación que ya han manifestado que los 
estudiantes repetidores muestran un progreso 
académico más lento respecto al alumnado con 
bajo rendimiento, pero promocionados de cur-
so, y que los efectos negativos de la repetición 
pueden llegar hasta la vida adulta (Tafreschi y 
Thiemann, 2016). Por último, futuras investi-
gaciones sobre la repetición de curso debieran 
tener en cuenta los efectos de factores fami -
liares y de nivel socioeconómico, ya que estu-
dios previos han mostrado que existe una so-
brerrepresentación en el alumnado repetidor de 
aquellos que pertenecen a los estratos socioeco-
nómicos más desfavorecidos (Ikeda y García, 
2014).

Finalmente, es importante remarcar que, a raíz 
de los resultados obtenidos, la repetición de 
curso debería ser una medida muy excepcional, 
solo adoptada en casos concretos rigurosamen-
te evaluados en los que verdaderamente los 
agentes educativos y la familia consideren que 
es la mejor opción. De manera general se ha ob-
servado que además de la disminución del ren-
dimiento académico, otras variables tan impor-
tantes como el autoconcepto académico y las 
orientaciones de meta se ven perjudicadas en el 
alumnado con esta medida, lo que hace que sus 
efectos sean todavía más perjudiciales en el 
desarrollo académico y educativo de los estu-
diantes que cursan la educación secundaria. La 
práctica educativa debería centrarse en propo-
ner medidas educativas alternativas que hayan 
sido respaldadas científicamente.
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Abstract

Grade retention in Secondary Education and its relationship with motivational variables

INTRODUCTION. Grade retention is an educational action that, despite its controversial effects 
according to the scientific literature, is still applied in Spain in a much higher percentage than in 
other neighboring countries. Therefore, it is necessary to determine if this strategy is beneficial 
for students, and what relationship it has with other variables as important for learning as acade-
mic self-concept and goal orientations. Thus, the main goal of this study was to analyze the rela-
tionship between academic performance, academic self-concept and goal orientations with course 
retention in Secondary Education. METHOD. 1163 students (596 boys and 567 girls) of Secon-
dary Education from the Canary Islands participated in the research, with ages between 12 and 
18 (M = 14.31; DT = 1.36). From the total sample, 384 students (245 boys and 139 girls) repeat 
a grade. The instruments used are the Multidimensional Scale of Self-Concept AF5, the Goal 
Orientation Scale and the final evaluation scores of all subjects. RESULTS. The results indicate 
that repeating students have worse scores in academic performance, academic self-concept, ap-
proach to learning orientation and approach to achievement than non-repeating students. In addi-
tion, in both groups, academic self-concept is the factor that explains greater variability in perfor-
mance, but there are differences between students in the influence of goal orientations on 
academic performance. DISCUSSION. These findings show the negative consequences of using 
grade retention in a generalized way, not only for student performance, but also for other impor-
tant factors in educational development such as academic self-concept and goal orientations.

Keywords: Self-concept, Secondary Education, Goal orientation, Academic performance, Grade 
retention.
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Résumé 

Le redoublement scolaire dans l’enseignement secondaire et sa relation  
avec les variables motivationnelles

INTRODUCTION. Le redoublement scolaire est une mesure éducative qui, malgré ses effets contro-
versés selon la littérature scientifique, est encore appliquée en Espagne dans un pourcentage beau-
coup plus élevé que dans ses pays voisins. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer si cette 
action est bénéfique pour les élèves, ainsi que sa relation à d’autres variables tout aussi importantes 
dans l’apprentissage comme le concept de soi scolaire et l’orientations vers des objectifs. Ainsi, 
l’objectif principal de cette étude était d’analyser la relation entre la performance scolaire, le concept 
de soi, l’orientations vers des objectifs et le redoublement d’une année scolaire dans le secondaire. 
MÉTHODE. 1163 élèves (596 garçons et 567 filles) de l’enseignement secondaire des îles Canaries 
ont participé à cette recherche, âgés de 12 à 18 ans (M = 14.31 ; DT = 1.36). Sur l’échantillon total, 
384 élèves (245 garçons et 139 filles) avaient redoublé une année. Les instruments utilisés ont été 
l’échelle multidimensionnelle du concept de soi AF5, l’échelle d’orientation vers des objectifs et les 
qualifications d’évaluation finale de toutes les matières suivies. RÉSULTATS. Les résultats indiquent 
que les élèves qui redoublent obtiennent de moins bons ponctuations dans leurs résultats scolaires, 
leur concept de soi, leur approche de l’orientation de l’apprentissage et leur approche de la perfor-
mance par rapport aux élèves qui n’ont pas redoublé. Dans les deux groupes, le concept de soi est le 
facteur qui explique la plus grande variabilité des performances, mais il existe aussi des différences 
entre les élèves en ce qui concerne à l’influence de l’orientations vers des objectifs sur la performan-
ce scolaire. DISCUSSION. Ces résultats montrent les conséquences négatives de l’utilisation géné-
ralisée du redoublement scolaire, non seulement quant à la performance des élèves, mais aussi quant 
à d’autres facteurs importants dans le développement éducatif comme le concept de soi et l’orientations 
vers des objectifs.

Mots-clés : Concept de soi, Éducation Secondaire, Orientation vers des objectifs, Performance 
scolaire, Redoublement scolaire.
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