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Entre narrativas y representaciones 
sociales, estudiantes de Colombia 
reflexionan sobre la reprobación escolar*1

Between narratives and social representations, Colombian 
students reflect on school failure

Cristian Hernández Gil**2

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo examinar las representa-

ciones sociales sobre la reprobación del año escolar de los y las 

estudiantes de Educación Secundaria de Colombia. El diseño 

metodológico de tipo cualitativo hizo uso de la narrativa escrita 

y los grupos focales para evidenciar dichas representaciones so-

ciales de la unidad de análisis y su confrontación desde la pers-

pectiva familiar, respectivamente. Se comprobó que el elemento 

representativo social que más está presente es el temor por las 

decisiones tomadas por los acudientes con relación al proyec-

to de vida del educando. Se evidencia que los y las estudiantes 

asumen la responsabilidad por la reprobación, y señalan ciertos 

niveles de influencia relacionados con la enseñanza a cargo de 

los y las docentes, y las relaciones que se tejen en el hogar de 

cada uno.

ABSTRACT

This research aimed to examine the social representations of 

school failure of secondary school students in Colombia. The 

qualitative methodological design used written narratives and 

focus groups to show the social representations of the unit of 
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analysis and their confrontation from the family perspective, res-

pectively. The most prevalent social concern is the fear of guar-

dians’ decisions about the student’s life project. The students 

take responsibility for the failure and point out certain levels of 

influence related to the quality of teaching provided by the tea-

chers and the relationships woven in each one’s home.

representation, 
school failure. 
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Introducción
La educación es un asunto de todos los actores del desarrollo en los 

territorios. El fin último de este elemento dinamizador de la competiti-

vidad y la productividad es la oportunidad de formar a los ciudadanos 

y a las ciudadanas en diferentes competencias, tanto genéricas como 

específicas, que permitan lograr un nivel de vida óptimo o deseable 

(Ortiz, 2003). Gracias a las nuevas condiciones para la actividad huma-

na que generó la pandemia por el COVID-19, este objetivo educativo 

ha quedado desvirtuado y al borde de una catástrofe regional, sobre 

todo en países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) por las circunstan-

cias de vulnerabilidad y subdesarrollo que allí imperan. 

Las posibilidades de pérdida del capital humano como producto 

de una crisis de aprendizaje evidenciada por el cierre de escuelas y la 

implementación de sistemas de enseñanza a distancia hacen que el 

fenómeno educativo no cumpla con sus intenciones y las futuras so-

ciedades no estén en la capacidad de generar desarrollo y progreso, al 

menos en el ámbito local (Grupo Banco Mundial, 2021). 

En vista de lo anterior, se hace necesario revisar dentro de los claus-

tros educativos las realidades de los y las estudiantes para tratar de 

recuperar sus aprendizajes y movilizarlos a través de una formación 

en competencias para la vida y el trabajo. Dicho fenómeno de rescate 

requiere un análisis profundo de las cifras de reprobación y deserción 

escolar (vistas como causa y efecto) que se proliferaron, como se verá 

a continuación, luego de la crisis mundial en mención. Para el caso co-

lombiano, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de 

la Pontificia Universidad Javeriana (2023), la reprobación “se entiende 

como un fracaso del proceso académico, puesto que este es el núme-

ro de estudiantes que al terminar el año educativo no cumplen los re-

quisitos para avanzar en el proceso educativo, es decir no aprueban 

el año cursado” (p. 1), y la deserción se entiende como la “proporción 

del número de matriculados que durante el año lectivo por diferentes 

motivos abandonan sus estudios sin haber culminado el grado” (p. 1). 

En Colombia, hablar de los índices de reprobación del año acadé-

mico en Educación Básica y Media requiere el abordaje de problemá-

ticas como el abandono escolar y la deserción estudiantil (Ministerio 

de Educación Nacional, 2022). De acuerdo con datos registrados por el 
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Ministerio de Educación Nacional (MEN), hacia el año 2021, en dicho 

país, hubo un aumento del 43 % de los casos de estudiantes que soli-

citaron su retiro de planteles educativos. Dicha situación se concentró 

en las regiones con mayor desarrollo nacional como Boyacá, Cauca, 

Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca (Redacción Educación (s. 

n.) de Revista Semana, 2022c). 

A pesar de no tener claridad sobre las causas de dicha situación, se 

analiza desde la legislación nacional, es decir, el decreto nº 1.075, por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación en Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2015), que 

el o la estudiante que reprueba un año escolar no puede ser excluido de 

la institución donde adelantó sus estudios, por el contrario, es un de-

ber de esta garantizar las condiciones de un cupo para la continuidad de 

su formación. Aun así, se verifica que, dentro de dicha normatividad, la 

reprobación de un año escolar por segunda vez requiere de un cambio 

de plantel. Esta decisión es bien vista por la Corte Constitucional, que 

aclara que es deseable que el niño, niña o adolescente (NNA) cambie de 

institución para que no se vea afectado su proceso formativo. 

Para entender un poco más la problemática planteada en el país, 

Redacción Educación (s. n.) del Diario El Tiempo (2022a) muestra con 

cifras el impacto de la deserción escolar. Para el año 2021 hubo un total 

de 534.178 jóvenes que terminaron el bachillerato. Siguiendo esa mis-

ma generación de estudiantes, cuatro años antes el cálculo registrado 

fue de 729.095 adolescentes, lo que da a entender que hubo una pérdi-

da del 26,73 % de estudiantes para el sector educativo que no alcanza-

ron a terminar este nivel de formación media para continuar estudios 

superiores. Los primeros cuestionamientos que se generan son: ¿Qué 

pasó con esos 194.917 estudiantes? ¿Cuál fue el motivo de su desisti-

miento para continuar de su formación? ¿Tendrá algo que ver con la 

reprobación del año escolar? 

Siguiendo la perspectiva jurídica colombiana, según Redacción Edu-

cación (s. n.) del Diario El Tiempo (2022b), haciendo a alusión al decreto 

nº 230 –por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación 

y promoción de los educandos y evaluación institucional (Ministerio de 

Educación Nacional, 2002)–, se estableció que solo el 5  % de los y las 

estudiantes de toda institución educativa podían reprobar el año. Luego 

de una actualización a la norma, esta quedó derogada por el decreto nº 
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1.290 (Ministerio de Educación Nacional, 2009) que propone la autono-

mía de cada plantel educativo para los efectos de la promoción escolar, 

siempre partiendo del sistema institucional de evaluación estudiantil. 

Lo anterior lleva a considerar que un aumento en los casos de deser-

ción escolar no puede estar justificado por las condiciones legales de la 

nación, pues ya no existe un mínimo o límite de NNA que deben repro-

bar el año, ni tampoco generar una repetición de este por la cantidad de 

inasistencias a las aulas de clase. Incluso, según la Sentencia T-759/11 

(Corte Constitucional de la República de Colombia, 2011), es legal que 

un o una estudiante con más de dos asignaturas perdidas pueda ser pro-

movida al siguiente año escolar y verificar en los dos primeros periodos 

del nuevo año su rendimiento académico para darle continuidad en el 

presente nivel educativo, es decir, existen garantías legales para que un o 

una estudiante, independientemente de su desempeño, inicie y culmine 

su formación básica y media en Colombia. 

De acuerdo con Murillo y Luna (2021), se confirma que no existen 

muchos estudios enfocados en la reprobación escolar, lo que muestra 

un primer síntoma relacionado con la necesidad de ahondar esta si-

tuación. De la misma manera, Zamudio et al. (2021) explican que poco 

se ha analizado sobre el entendimiento y comprensión de las causas 

del bajo rendimiento académico de los y las estudiantes. Aun así, se 

consideran algunos que relacionan la reprobación con otros elemen-

tos que dinamizan el hecho educativo. Por ejemplo, Alcocer y Aguilar 

(2021) reconocen que el panorama inicial de la reprobación de un año 

escolar es una solución para garantizar el logro de las competencias 

por parte del o la estudiante, pero, mucho antes Belot y Vandenberghe 

(2011) habían desmentido esta aseveración, indicando que estos re-

trocesos asumen un impacto en la perspectiva social, relacionado con 

el agotamiento adicional de las familias, lo que genera una tendencia 

hacia optar por el abandono del aula de clases por parte del NNA para 

generar de inmediato una inmersión al ambiente laboral. 

Para Silvera (2016) y Yepes y Gutiérrez (2022), la tipología tradicio-

nalista de la evaluación ejercida desde la enseñanza, relacionada con 

el uso de la memoria y la asignación de puntos o desempeños cuali-

tativos, tiene repercusiones en la motivación del o la estudiante que 

asume la responsabilidad de ir a las aulas para formarse y empezar a 

construir su proyecto de vida, estableciendo como único compromiso 
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el de aprobar cada curso, sin un sentido del aprendizaje a largo pla-

zo (Carrillo et al, 2020). La educación que se adquiere en las escuelas 

debe trascender de objetivos meramente cognitivos que, como men-

cionan Ossa y Cortés (2009), promuevan un desarrollo humano soste-

nible producto de un 

proceso social consciente, libre y participativo de transformación 

de relaciones de las personas entre sí y de ellas con el medio am-

biente, el acceso legítimo y efectivo a los bienes materiales, socia-

les, culturales y ambientales, permitiendo comprender el papel de 

la escuela como institución especializada en la formación humana, 

individual y colectiva. (p. 58)

Por su parte, Salce (2020) recalca la necesidad de una formación 

exitosa en Educación Primaria para reducir las probabilidades de re-

probación escolar en la Educación Media o, como es comúnmente 

llamado en Colombia, el bachillerato. Además, el autor plantea que 

existe evidencia investigativa de que los hombres son más propensos 

de generar este proceso de desistimiento. Aun así, se presentan al-

gunos estudios actuales que demuestran que la reprobación escolar 

no discrimina ningún género y se da por varias razones, es decir, que 

es de tipo multicausal (Caballero, 2019; Lozano y Arvilla, 2021; Pala-

cio, 2019). Estos autores identifican otros motivos como: 1) de tipo 

emocional (amistades que generan cierta influencia negativa); 2) fa-

miliar (abandono, pérdida de seres queridos); 3) académico (falta de 

información); y 4) económico (recursos limitados para alcanzar una 

calidad de vida ideal). 

Rodríguez y García (2019), citando a Piaget (1967), al referirse a los 

niños y niñas presentes en la etapa preoperatoria, deducen que la re-

probación escolar sigue siendo significativamente alta en Educación 

Primaria, por lo que aconsejan mayor acompañamiento de los padres 

y madres de familia y, particularmente, exigen a la escuela una mayor 

responsabilidad de mantener la formación y el poder de persuasión y 

motivación para que cada estudiante alcance sus competencias (Ama-

do et al., 2014; Cárdenas et al., 2020; Cortés, 2019a y 2019b; Horwood et 

al. 2021; Rodríguez et al., 2023). Es por ello que Ambrocio et al. (2020) 

proponen un Diseño de Intervención PsicoEducativa (DIPE) que per-

mita ahondar sobre la problemática centrada en la reprobación esco-

lar, generando mayor reconocimiento de la importancia sobre la in-
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dagación de las causas de dicho proceso, articulando la orientación 

psicológica escolar, el trabajo social, y la participación docente (Rodrí-

guez, 2017) y sumándole como variable integral la inteligencia emo-

cional (Sporzon y López, 2021).

Ahora bien, Bayona y López (2018) midieron la correlación entre la 

deserción y la reprobación escolar y encontraron una relación direc-

tamente proporcional: “un aumento del 1 % en la tasa de reprobación 

en primaria, se asocia con un incremento del 0,0419 % en la tasa de 

deserción del siguiente año para básica primaria” (p. 14). Esto clarifica 

lo indagado por Cañón et al. (2021) en cuanto a la no relación entre las 

conductas autolesivas y la pérdida del año escolar por temas de acoso 

o bajos desempeños en algunas asignaturas. 

Valencia (2020) y Oliveira (2019) plantearon algunas causas de la 

reprobación escolar centradas en la psicología del o de la estudiante. 

Una de ellas es la falta de dedicación y compromiso de este o esta por 

superar sus debilidades académicas y por cumplir con los deberes que 

les asignan sus docentes. Otra razón tiene que ver con la presencia de 

hogares disfuncionales donde carece el afecto y existe desconocimien-

to por el trato que deben recibir los y las adolescentes en esa etapa de la 

vida, asociada a problemas relacionados con la depresión, los cambios 

de humor y la inadaptabilidad a sus nuevos desafíos en la institución 

educativa. Es así que Vergara et al. (2022) confirman que la procrasti-

nación no es un fenómeno que relaciona el aumento de las probabi-

lidades de reprobar el año escolar por parte de los y las estudiantes, 

pero aseguran que los lleva a ser más propensos a distraerse, y elegir 

con mayor énfasis actividades de ocio y entretenimiento que el com-

promiso de sus labores académicas. Valencia (2019) reconfirma esta 

relación insistiendo en la falta de preparación de los y las infantes y/o 

adolescentes en cuanto al manejo de las redes sociales. 

González et al. (2021) mostraron, luego de la última pandemia, un 

aumento en la preocupación de los NNA por reprobar el año escolar. 

Los autores advirtieron que dicha intranquilidad tuvo origen en el fac-

tor económico, es decir, la ansiedad de saber si sus acudientes, padres 

y/o madres de familia iban a disponer de los recursos para la conectivi-

dad (internet) y así poder estar presentes en las clases sincrónicas. Esto 

tiene sentido desde lo indagado por Cifuentes y Cortés (2022), quienes 

explican que aumentaron las probabilidades de aprobación escolar en 
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los NNA que tenían a su disposición las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) suficientes para su proceso educativo. 

Melo et al. (2021), durante la misma crisis mundial, midieron la 

pérdida del año escolar, y lograron predecir un aumento que alcanzó 

en Educación Primaria el 6,2 %, en Secundaria el 11,3 % y en Media 

el 7,9 %. Los autores coincidieron en que este fenómeno se dio por a) 

la poca preparación de los y las docentes, los padres y las madres de 

familia para afrontar escenarios de educación diferentes al presencial; 

b) la complejidad para adecuar el currículo; c) la reducción del tiempo 

de dedicación a las labores escolares; y d) los ambientes familiares que 

propiciaron conflictos entre sus integrantes. Lo anterior se confirma 

con lo planteado por Ávalos y Salazar (2022) y Varela et al. (2021) desde 

el impacto en las dinámicas familiares relacionadas con la interacción 

social y la lúdica durante la misma contingencia. 

Pardo et al. (2022) insisten en reconocer la voz de los directivos y las 

directivas de las instituciones educativas en cuanto a sus declaraciones 

sobre la poca motivación de las familias en los procesos de formación de 

sus hijos e hijas en las escuelas. Los autores explican que esto se debe a 

situaciones de violencia, vulnerabilidad e indiferencia que se viven tanto 

en el seno del hogar como en las aulas de clase (Gómez & Muñoz, 2022). 

A esto se le suma lo investigado por Castillo et al. (2020) y Maldonado 

(2012) en cuanto al perfil del profesorado y sus técnicas de enseñanza 

al momento de demostrar las razones de la baja motivación de los y las 

estudiantes por aprender. Por esto se hace necesario la implementación 

de la innovación educativa (Orón & Lizasoain, 2022), de esta forma ha-

brá un cambio en la triada “temor-dominio-violencia” hacia una nueva 

“confianza-empatía-perdón” (Dans & Muñiz, 2021), logrando el engage-
ment académico (Álvarez et al., 2021).

Pazmiño et al. (2021) argumentan los factores económicos pre-

sentes en la no continuidad del o la estudiante en las instituciones 

educativas. Se visualiza como primer factor desmotivador la ausen-

cia de recursos para solventar sus necesidades de alimentación o en-

tretenimiento durante la jornada escolar. Los autores explican que 

el individuo, al ver la situación económica familiar compleja, que no 

permite ni siquiera la asignación de recursos para el transporte hasta 

la escuela, lleva a este a desistir de continuar con la formación. A lo 

anterior, se le suma el desinterés de los padres y madres de familia 
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por conocer los procesos de mejora de sus hijos e hijas, mostrándose 

ausentes a cualquier llamado por parte de los y las docentes o direc-

tivas en las instalaciones del plantel, pero sí asumiendo sistemas de 

poder y control en el hogar para restringir las acciones de los y las 

menores de edad diferentes al cumplimiento de las tareas académi-

cas (Rodríguez et al., 2023).

Bedoya et al. (2020) advierten que persisten situaciones de inequi-

dad social que llevan a generar amenazas a la permanencia de los y las 

estudiantes en el entorno escolar. Los autores, refiriéndose al caso del 

municipio de Sabaneta (Antioquia), aseguran que este presenta una di-

námica educativa centrada en trasladar la responsabilidad, tanto afecti-

va como académica, a los padres y madres de familia, a pesar de que en 

las instituciones de esta zona geográfica hay pocos niveles de conflicto 

social y matoneo si se presenta abandono escolar (Bedoya et al., 2020). 

También es importante mencionar el aumento del número de estudian-

tes de otros países, como Venezuela, que han llegado a estos planteles 

educativos que pueden generar alteraciones en sus rendimientos aca-

démicos a causa de situaciones como la xenofobia o discontinuidad cul-

tural (Muñoz & Mendoza, 2023; Rodríguez, 2011; Tijoux & Zapata, 2019). 

Lo anterior lleva a considerar la indagación por el sentir de los y 

las estudiantes frente al tema abordado (la reprobación escolar), es 

decir, sus representaciones sociales, las que se entienden desde el co-

nocimiento cotidiano y los planteamientos de Banchs (2001) sobre el 

pensamiento de cada sujeto (hombre o mujer) para comprender el sig-

nificado, el símbolo, y las diferentes formas de representación de los 

elementos de la realidad en la cual se integra desde su particularidad 

y colectividad. Hasta el momento, se han mencionado las cifras que le 

dan valor al problema objeto de estudio y lo cuantifican en proporción 

a las estadísticas demográficas de un país en proceso de desarrollo 

como Colombia (Baquero et al. 2019); para aumentar su comprensión 

se requiere la revisión del individuo desde su actividad mental para la 

reconstrucción de la realidad que enfrenta y le atribuye a través de un 

significado (Abric, 1994), en este caso, cómo vive las condiciones que 

lo llevan a reprobar un año escolar y sobre ese ambiente la interpreta-

ción de sus visiones con relación al presente (actividades académicas) 

y al futuro (proyecto de vida y conexiones familiares) que cree que se 

generan ante tal eventualidad. 
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Es de aclarar que no se encontraron estudios que conjugan directa-

mente los dos temas objeto de análisis, es decir, la reprobación escolar 

y las representaciones sociales. Aun así, se consideran algunas investi-

gaciones que se aproximan a tal relación y muestran algunos caminos 

funcionales para el establecimiento del marco metodológico. 

Cárcamo y Garreta (2020) reconocieron las relaciones sociales (RS) 

que poseen los y las estudiantes, relacionadas con los sistemas de co-

municación entre la escuela y las familias. Aseguran que se entiende 

una configuración de roles entre las directivas y docentes de las insti-

tuciones que hacen que los individuos que se forman en las aulas asu-

man una experiencia modelada por el diálogo y las prácticas académi-

cas. Por su parte, Gutiérrez y Martínez (2020) reconocieron las RS de las 

y los docentes frente al desafío de formar personas con discapacidad. 

Para estos autores, los profesores y las profesoras asumen una imagen 

individual de deficiencia en el funcionamiento de cada persona, lo que 

crea una brecha en torno a la enseñanza ideal para la inclusividad y la 

realidad escolar. Estas dos investigaciones fueron desarrolladas utili-

zando la técnica de entrevista. 

Romero y Álvarez (2019) identificaron las RS de los y las estudiantes 

de secundaria con relación a la escritura académica. Se establece como 

prioridad la implementación de un plan estructurado y secuencial que 

le permita a cada individuo entender el proceso de escritura desde su 

planeación hasta su ejecución y posterior validación. Seguidamente, 

Urbina y Beltrán (2020) dedujeron las RS de los y las estudiantes agre-

sivos, quienes definen la violencia desde una realidad permanente, y 

es considerada una manera de generar aceptación y respeto social. La 

identificación de estas tuvo como instrumento de recolección de datos 

el uso de narrativas y de cuestionarios con preguntas abiertas. 

Luego de considerar algunos elementos teóricos claves, se formula 

como pregunta problema de esta investigación: ¿Cuáles son las rela-

ciones sociales de los y las estudiantes de Educación Secundaria de 

una región colombiana sobre las implicaciones de reprobar un año es-

colar y su incidencia en el pensar de sus acudientes? Específicamente, 

en el municipio de Sabanera, ubicado en el departamento de Antio-

quia, el que cuenta con ocho centros de Educación Básica y Media de 

carácter estatal (Figura 1).
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Figura 1.
Instituciones Educativas Estatales del municipio de Sabaneta

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2023.

Método 
Partiendo del objetivo inicial de esta investigación, se logró examinar las 

RS de los y las estudiantes de Secundaria sobre la reprobación del año 

escolar, haciendo uso de un enfoque cualitativo y a nivel epistemológi-

co: interpretativista y vivencialista (Fuster, 2019; Pérez et al. 2019), el que 

permite reconocer las interacciones sociales que se relacionan de forma 

directa con la interpretación de los simbolismos aceptados social y cultu-

ralmente. El conocimiento en este caso se edifica desde el sentido social 

de la realidad, así “el sujeto investigador construye no solo su propia ver-

sión de los hechos, sino también los hechos mismos y eventualmente el 

mundo entero” (Padrón, 2007, p. 12). Partiendo de los planteamientos de 

Vigotsky (1995), las interpretaciones como ideas son dadas por la inten-

cionalidad del quehacer humano, y esta va a definir el reconocimiento de 

una objetividad del ser desde su consideración dentro de una comunidad 

de individuos con capacidades de lenguajes y acción (Habermas, 1992). 

Las ideas no parten del mundo en sí, sino del sujeto que tiene el co-

nocimiento y lo ha puesto a disposición de sus semejantes (De Berríos y 

Briceño, 2009). De esta forma, todo significado no se genera a partir del 
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descubrimiento, sino de la construcción de las relaciones con la reali-

dad y las experiencias individuales. Aquí subyace la posibilidad de es-

tudiar las conductas de las personas desde el análisis de cada símbolo 

que recrea en su camino histórico y que da sentido en la acción social 

(Vasiliachis, 2006). Siguiendo a Abric (2001), la representación parte de 

la interpretación de la realidad donde están implícitas las relaciones 

entre sujetos desde un mundo físico y social que determina sus com-

portamientos. Por eso, las RS fomentan las expresiones del lenguaje, las 

acciones del hombre, la mujer y las prácticas sociales (Correa, 2021).

Lo anterior se justifica desde la necesidad de reconocimiento de la 

realidad de los NNA de sus vivencias, memorias, y aprendizajes signifi-

cativos producto de la interacción con su entorno inmediato y sus maes-

tros y maestras de vida, es decir, sus acudientes o padres y/o madres de 

familia, profesores, profesoras, amigos, amigas, compañeros y compa-

ñeras de curso. 

Se tomó como unidad de análisis estudiantes de octavo y noveno 

grado de Secundaria (Educación Básica) de cinco colegios públicos del 

municipio de Sabaneta cuyos índices de deserción escolar eran mayores 

a diciembre del año 2021 en comparación con el total de planteles. Los 

y las estudiantes participantes fueron seleccionados de acuerdo con su 

voluntad para vincularse con las actividades del estudio y con la autori-

zación previa de sus padres y madres de familia, con quienes se firmó un 

acuerdo de confidencialidad y ética con el fin de poder acceder a realizar 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos sin exponer su 

identidad públicamente. La justificación de los grados seleccionados se 

debió a que estadísticamente son aquellos con mayores probabilidades 

de reprobación y/o deserción en el municipio objeto de estudio. En total 

participaron 100 estudiantes que representaban de forma ecuánime los 

dos géneros (masculino y femenino) y sus edades, en el momento del 

trabajo de campo, oscilaban entre los 14 y los 16 años.

Este estudio se ejecutó en tres fases, la primera de ellas, denomi-

nada “diagnóstico narrativo”. Allí se le solicitó a cada estudiante de la 

unidad de análisis una narrativa escrita partiendo de un escenario hi-

potético. La actividad puntual consistía en redactar su visión personal 

en la que contara y describiera todos los sucesos que se desarrollarían 

en torno a una posible reprobación del año escolar (implicaciones fa-

miliares, personales, sociales, etc.). Estos escritos, a pesar de no tener 
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especificaciones técnicas (para darle mayor libertad y naturalidad al 

ejercicio), en promedio fueron documentos con tamaños de hasta dos 

páginas por participante. La finalidad de la narrativa fue evitar el sesgo 

en la información suministrada por cada estudiante, permitiendo que 

se expresara sin ser cuestionado o cuestionada por sus ideas o comen-

tarios, situación que posiblemente hubiera sido evidente en una en-

trevista en la que la persona investigadora fuera su docente. Además, 

cada escrito fue entregado como anónimo. 

Luego de la recolección por parte del investigador de las 100 narra-

tivas escritas, se inició una primera lectura y un acercamiento a la inter-

pretación de las RS a través del establecimiento de categorías de análisis. 

En la figura 2 se reflejan la primeras Rs entendidas en cuatro cuadrantes: 

a) la reprobación vista como la dependencia del mantenimiento positivo 

o negativo de las relaciones de los padres y madres con el o la estudiante; 

b) la reprobación asociada con la visión de futuro propio frustrado por 

la repetición del año escolar; c) una imagen negativa proyectada desde 

la perspectiva de los docentes; y d) el deterioro de las relaciones sociales 

con los y las compañeros de curso como consecuencia a la repetición del 

año escolar en el periodo siguiente. 

Figura 2. 
Primera aproximación de las RS sobre reprobación escolar

Fuente: Elaboración propia, 2023.
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En la segunda fase o “examinación completa de las RS” se realizó un 

proceso de triangulación de la información con el uso del software de 

análisis cualitativo MAXQDA 2020. Este se desarrolló a partir de pro-

puestas teóricas planteadas por diferentes autores: Abela, 2002; Araya, 

2002; López, 2002; Piñuel, 2002. La principal actividad de esta fase con-

sistió en la examinación de las RS a partir de la selección de fragmentos 

de las narraciones escritas por los y las estudiantes, relacionándolos 

con la cantidad de veces que se repetía cada visión expuesta por estos y 

estas, y se acumulaba en cada categoría y en sus relaciones semánticas. 

Lo anterior permitió, como plantea Sabariego (2004), hallar una pers-

pectiva general de los datos y proceder a interpretarlos. En la figura 3 

se presenta el árbol de categorías, ejemplos de cada uno de ellas y la 

cantidad de intervenciones que acumula cada una. 

Finalmente, en la tercera fase, denominada “confrontación con la 

perspectiva familiar”, se presentaron los resultados de las RS a los acu-

dientes de los sujetos de estudio. La invitación a estos espacios fue para 

todos los acudientes de los 100 estudiantes que entregaron sus narra-

tivas escritas. Se contó con la participación de 40 padres y madres de 

familia. De esta forma, se establecieron y desarrollaron 4 grupos foca-

les de 10 personas, cada uno con la respectiva autorización y voluntad 

de estos y estas (para fines de grabación de la actividad). Cada reunión 

tuvo una duración de una hora en promedio, contando con un cues-

tionario semiestructurado de preguntas referenciales, lo que permitió 

el desarrollo de otras en la medida que se generaba la discusión sobre 

las RS expuestas por los y las estudiantes. Esta fase tenía como propó-

sito validar las RS de los y las adolescentes sobre la reprobación escolar 

desde la dinámica familiar y la realidad del estudiante que pocas veces 

es percibida por los y las encargadas de mantener la convivencia en las 

escuelas. 
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Figura 3. 
Sistema de categorías

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Se perfila en la figura 3 las RP sobre reprobación escolar entendidas 

desde tres escenarios o relaciones que teje el o la estudiante: i) con su 

familia, asociadas al miedo hacia el desprecio y el castigo; ii) consigo 

mismo, vinculadas a la frustración por el tiempo perdido; y iii) con los 

demás miembros de la comunidad educativa, relacionadas con el te-

mor al señalamiento, la burla y el abandono. A continuación, se deta-

llan con profundidad estas perspectivas. 

Resultados 
En este apartado se presentan los resultados de cada una de las fases 

de la investigación. Primero se examinan las RS de los y las estudiantes 

sobre la reprobación escolar a través de sus narrativas escritas. Segui-

damente, se hace un contraste de los hallazgos anteriores con las dis-

cusiones y consensos generados en los grupos focales con los padres y 

madres de familia. 
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Figura 4. 
Relaciones semánticas a partir de las categorías de estudio

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la figura 4 se visualizan las subcategorías que se convierten en 

los puntos de referencia de las RS de los y las estudiantes sobre el obje-

to de estudio. En este caso, las categorías “relación familiar” y “proyec-

to de vida del estudiante” acumularon más de la mitad del total de in-

tervenciones en consenso expuestas por los individuos en sus relatos. 

A partir de esto, se genera una primera comprensión relacionada con 

un alto contenido de interpretaciones que exponen las consecuencias 

de la reprobación del año escolar desde las dinámicas familiares que 

se tejen entre padres, madres, hijos e hijas, promoviendo una serie de 

situaciones negativas que ponen en manifiesto un posible resquebra-

jamiento del principal núcleo social de cada persona. Esto particular-

mente hablando de las RS asociadas a las subcategorías amenaza y 
castigo permanente (23 intervenciones) y pérdidas de opciones deporti-
vas y culturales (25 intervenciones). Para lograr una mayor claridad en 

las relaciones que se tejen entre las subcategorías se construyeron dos 

árboles o redes semánticas que abordan: a) la conjugación de las tres 

categorías (figura 4) y b) la expresión de la perspectiva de los padres y 

las madres de familia desde las RS definidas por los y las estudiantes 

(figura 5). En la tabla 1 se hace una aclaración conceptual de la visión 

de las categorías examinadas.
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Tabla 1. 
Conceptualización de categorías

Categoría Definición Vinculación teórica

Relación 
familiar

Representaciones asociadas 
con emociones hacia el miedo 
y el fracaso del estudiante con 
relación a un posible cambio 
en la relación familiar y las 
posibles consecuencias que 
este puede generar. Ejemplo: 
castigos y prohibiciones por 
perder el año escolar. 

Belot y Vandenberghe, (2011) 
Caballero (2019) Lozano y Arvilla, 2021 
Palacio (2019) Rodríguez y García 
(2019) 
Piaget (1967)
González et al. (2021)
Gómez y Muñoz (2022)
Pazmiño et al. (2021)
Rodríguez et al. (2023)

Proyecto 
de vida del 
estudiante

Representaciones relacionadas 
con emociones de frustración 
y arrepentimiento que 
vinculan la idea del estudiante 
por detener sus objetivos 
de vida. Ejemplo: pocas 
probabilidades de seguir 
siendo parte de una selección 
deportiva y sus aspiraciones 
por ser deportista cuando sea 
adulto.

Silvera (2016) 
Yepes y Gutiérrez (2022)
Carrillo et al. (2020)
Cañón et al. (2021) 
Valencia (2020) y Oliveira (2019)
Rodríguez et al. (2023)

Relación 
escolar

Representaciones relacionadas 
con la frustración por la 
imagen que genera ante sus 
docentes al ser un “repitente” y 
al alejarse de sus compañeros 
y compañeras de curso. 

Amado et al. (2014)
Cárdenas et al. (2020)
Cortés (2019a) 
Cortés (2019b) 
Horwood et al. (2021) 
Rodríguez et al. (2023) 
Ambrocio et al. (2020) 
Rodríguez (2017) 
Sporzon y López (2021)
Dans y Muñiz (2021) 
Álvarez et al. (2021) 

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Relaciones familiares y decisiones vs. el futuro del estudiante 

Debido a la relación estrecha que existe entre categorías y subcatego-

rías se decidió por conjugarlas en una sola red semántica. Se visualiza 

como principal RS el castigo y la amenaza como parte de entender lo 

que significa la reprobación del año escolar por parte de los y las estu-

diantes. Estos concuerdan, en su gran mayoría, en que esta situación 

los pone en una realidad compleja con sus padres, madres o acudien-

tes, hasta el punto de recibir castigos físicos y psicológicos, o lo que 

para ellos o ellas es más injusto: la prohibición de ciertas actividades 

en campos como el deportivo y el cultural. Se aclara que gran parte de 

estos adolescentes en sus narraciones mencionan que eran parte de 
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escuelas de formación en actividades físicas como fútbol, baloncesto 

y en artes como el baile, y que se estaban preparando formalmente en 

estas prácticas para darle continuidad a su proyecto de vida, es decir, a 

largo plazo lograr un mayor rendimiento y dedicarse tiempo completo 

a ello luego de terminar sus estudios de Básica y Media. 

También se reconocen algunos castigos asociados al cambio de ins-

titución educativa, o incluso de ciudad, y la presión por abandonar los 

estudios de forma permanente para vincularse al mundo laboral, po-

sibles casos de trabajo infantil. Parte de los relatos así lo manifestaban: 

“Frente a esta situación mi mamá de seguro cumpliría su promesa de 

mandarme donde mi papá para trabajar con él y no me dejaría regre-

sar al colegio, perdería mi sueño de ser futbolista porque mi papá no 

me dejaría seguir entrenando” (Salomón, EM1, 2022). Por otro lado, 

se perciben relatos enfocados en el señalamiento de culpables dentro 

del plantel, quienes ayudaron a que la víctima perdiera el año escolar, 

así se presenta: “Ya mi papá me lo advirtió si vuelvo a perder el año me 

cambiaría de colegio y me mandaría a estudiar a otro barrio más lejos 

de la casa para que no tenga opciones de encontrarme con mis actua-

les compañeros de clase que según él son los que me están llevando 

por el mal camino” (Andrea, EF1, 2022). 

La situación se torna más compleja con nueve casos de estudiantes 

que aseguraron en sus relatos que no tendrían más opciones que no 

volver a casa. En uno de ellos se muestra el sentir de todos y todas: “Yo 

prefiero no volver a mi casa. Yo sé que mi papá que está bravo me va 

a pegar como siempre lo hace y mi mamá me va a prohibir hasta salir 

de la casa. No, mejor prefiero irme a vivir donde un amigo o inclusive 

irme de la ciudad, podría trabajar, pero a la casa no volvería” (Tomás, 

EM2, 2022). 

Articulado con el tema de los castigos se evidencia un manejo psi-

cológico con comentarios comparativos. Algunos estudiantes aclara-

ron que algo que les perturba es la sola idea de que los relacionen con 

las conductas ejemplares de amigos o familiares. Frente a esto, una de 

las tantas narrativas lo aseguraba: “Lo que más me da pereza es que 

mis papás van a seguir con su discurso barato de que sea como mi her-

mano. Él siempre saca buenas calificaciones y es el primer puesto en 

el salón, inclusive ya está en once y lo más seguro es que se gane una 

beca para estudiar en la universidad por su promedio en toda su per-
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manencia en el colegio desde que era niño. Me imagino a mi mamá 

diciéndome –Por qué no sigues los pasos de tu hermano, él sí estudia, 

tú te la pasas a toda hora frente a ese celular” (Roberto, EM3, 2022).

Finalmente, dentro de este cúmulo de relaciones entre subcatego-

rías subyace las que se relacionan directamente con el entorno escolar 

y los comportamientos de algunos de sus integrantes. Es el caso de las 

consecuencias que traería la reprobación del año escolar en caso de 

una continuidad en el siguiente periodo en el mismo plantel. Los in-

dividuos argumentan que el solo hecho de pensar en repetir el año se 

asocia con sus grandes cambios, uno de ellos sería no volver a estudiar 

con los compañeros y compañeras de curso con los que actualmente 

adelanta la formación, y la otra, las expectativas de algunos docentes al 

verlos o verlas de nuevo repitiendo de nivel. Frente a esto se encontró: 

“Algo que me pone pensativo es que ya no voy a estar con mis compa-

ñeras de salón. Extrañaría mucho a Diana y Patricia, ellas siempre han 

estado conmigo desde preescolar, y pensar que el próximo año me toca 

con nuevas compañeras, me genera rabia y malestar. Además, me ima-

gino a los profesores colocándome de ejemplo y advirtiéndome que 

debo ser una buena estudiante pues estoy repitiendo el año” (Mariana, 

EF2, 2022).

Las RS de los y las estudiantes sujetos de estudio se relacionan entre 

sí con simbolismos y creencias adoptadas por la cultura de castigo pro-

pia de un país como Colombia (Herrera, 2013). Solo se puede asegurar 

que de los relatos expuestos dentro de esta investigación únicamente 

cinco muestran una relación de consecuencias no llevadas al extremo 

como se acabó de referenciar, los demás asumen una dirección de re-

presión, prohibición y matoneo, cuya víctima principal es quien debe 

repetir el año escolar. 

Desde sus RS, los y las estudiantes tienen la idea de observar la re-

probación escolar como una opción dentro de sus resultados acadé-

micos al finalizar cada periodo o grado. No del todo la descartan, más 

cuando existen diferentes tipos de presiones conjugadas (académicas, 

familiares y sociales) con sus cambios psicológicos a razón de la pu-

bertad y la adolescencia. No obstante, la conciencia hacia la mejora 

continua en su rendimiento académico está ausente en las RS, pues 

sus intereses se vinculan con mayor proporción hacia el ocio, el en-

tretenimiento y la activación de su vida social (amistades y noviazgo). 
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En síntesis, las RS de los y las estudiantes respecto a la reprobación 

escolar se asumen directamente desde la relación con su entorno fa-

miliar y las decisiones que allí se tomen sobre el individuo y las ex-

pectativas que este genere frente a lo que va a pasar con su futuro en 

el corto, mediano y largo plazo. Estos tratan de evocar sentimientos o 

emociones centradas en los efectos del desarrollo de la personalidad 

de sus acudientes, quienes en ocasiones ya han generado alertas o ad-

vertencias sobre posibles escenarios de actuación si se da el caso de 

una pérdida del año escolar. 

Contraste con los consensos expuestos por los padres y 
madres de familia

Luego de exponer las RS a los padres y madres de familia, se verifica 

un cambio en la relación de las subcategorías dentro del árbol se-

mántico (figura 5). Una de las principales modificaciones tiene que 

ver con el sentido del castigo y la amenaza. En ninguno de los casos, 

estos se refieren a tratar el tema de la reprobación escolar con casti-

gos físicos. Aseguran que ya los tiempos han cambiado y, por ende, 

el propio castigo se lo dan los y las estudiantes regresando al colegio 

a repetir el mismo nivel que ya cursaron ante la mirada de los que 

fueron sus compañeros, compañeras y docentes. Así lo manifestó un 

participante: “Creo que hablar de castigos, así como ellos (los y las es-

tudiantes) lo plantean, tiende a existir una exageración que de pronto 

ha sido por causa de situaciones pasadas en el hogar de cada uno. 

Pero que más castigo que ponerlos en ridículo frente a sus amigos y 

compañeros y a los docentes quienes los van a presionar psicológica-

mente por haber perdido un año. Nosotros en la casa, podemos decir 

misa, pero hoy en día, los muchachos son tan rebeldes que uno no se 

desgasta con ellos. Ellos solitos caen en su propia trampa” (Ramiro, 

AM4, 2022).

En la misma línea, se corrobora como principal consenso de las 

RS, la pérdida de opciones deportivas o culturales. Una madre así lo 

expresó: “De pronto ya no se puede hablar de castigos físicos, pero sí 

de prohibiciones, y en eso es clara mi posición con mi hijo. Yo no voy 

a tolerar que sí consuma tiempo entrenando su deporte, al cual ama 

con mucha pasión, pero si no es capaz de rendir en el colegio. Él sabe 

muy bien que las condiciones son claras y tiene que ser capaz con 
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sus dos compromisos: el deportivo y el académico. Si no es así, pues 

se le da prioridad al último y su sueño tiende a frustrarse” (Susana, 

AF3, 2022).

Ninguno de los padres y/o madres aceptó que sus hijos y/o hijas 

fueran capaces de irse de la casa. Incluso aseguran que no habría razón 

alguna, más cuando tienen todas las garantías por ser parte de la fami-

lia; así lo advirtió un participante: “Queda uno un poco asustado con 

la decisión de algunos de irse de la casa, espero que no sea el mío (re-

firiéndose al estudiante). Aun así, creo que el mundo no se acaba por 

perder el año. Obviamente habrá cambios en las decisiones familiares. 

Pero yo solo me pregunto, si estos jóvenes solo se dedican a estudiar 

y a veces a ayudar con los quehaceres de la casa, ¿por qué pierden el 

año? Si se mantienen casi que la mitad de un día estudiando, formán-

dose. Hoy en día casi no dejan tareas, más por la implementación de la 

jornada única. Yo creo que el tema aquí es de prioridades y ellos deben 

ser conscientes de la importancia de estudiar para la vida” (Fermín, 

AM5, 2022).

Cerrando esta confrontación, en efecto se verifica un cambio en el 

orden de la RS por parte de los padres y/o madres de familia de acuer-

do con el propuesto inicialmente por los y las estudiantes. Puede que 

se trate de un sesgo de la información por no mostrar la realidad de 

los modos de crianza en el hogar, más cuando dentro de los grupos 

focales había personas que se conocían entre sí. Dentro de la discusión 

quedó claridad en el conflicto que existe entre las y los docentes, quie-

nes buscan que el o la estudiante logre la competencia académica y la 

cantidad de garantías que este tiene para recuperar durante el mismo 

año hasta alcanzar la habilidad o el conocimiento.
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Figura 5. 
Relaciones semánticas desde la perspectiva del padre y/o la madre de familia

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En este punto es importante mencionar que las RS examinadas 

fueron contempladas específicamente para los actores involucrados 

de forma explícita en un proceso eventual de reprobación escolar, es 

decir, los y las estudiantes y sus visiones de la realidad y la perspectiva 

comparativa de sus padres y madres. La delimitación de este estudio 

no incluyó otro tipo de representaciones de integrantes complemen-

tarios del modelo educativo como docentes y directivos o directivas, 

por lo que para una fase investigativa siguiente es posible su vincula-

ción, sobre todo para determinar las rutas y estrategias pedagógicas 

que por un lado mitiguen el flagelo de la reprobación y motiven a los 

y las estudiantes a mejorar su rendimiento académico y, por otro lado, 

se definan acciones contingentes y de seguimiento que ayuden a iden-

tificar el problema a tiempo y así permitir el desarrollo de ajustes a la 

formación y a la evaluación. 
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Conclusiones y discusión 
Al comparar los referentes teóricos expuestos al inicio del documen-

to con los resultados se pueden establecer los siguientes esquemas 

congruentes. Desde lo expuesto por Silvera (2016) y Yepes y Gutiérrez 

(2022), en efecto, las y los estudiantes corroboraron la idea de que el 

sistema de enseñanza puede ser una de las razones por las cuales se 

genera la reprobación escolar. La falta de motivación hacia el estudio, 

vinculada a sistemas dedicados a memorizar información sin una apli-

cación debida, es suficiente para que un estudiante tenga más proba-

bilidades de no obtener un rendimiento académico sobresaliente. 

Dentro de las RS asociadas a la reprobación escolar se encontra-

ron similitudes con Valencia (2020) y Oliveira (2019) relacionadas a 

los diferentes escenarios que se pueden afectar por un cambio en las 

conductas del educando. Se percibe que el desconocimiento por parte 

de los padres y madres sobre el cambio de etapa biológica del adoles-

cente, acompañado de sus modificaciones psicológicas, hacen que no 

exista el suficiente afecto para entenderlas, lo que genera apatía y des-

interés por el futuro del estudiante. Así mismo, al no haber conciencia 

del estudiante hacia el estudio, se incrementa la necesidad de encon-

trar otras aficiones, por ejemplo, hacia el deporte o actividades cultu-

rales, lo que aleja aún más a la o el adolescente de la escuela, como lo 

aseguran Vergara et al. (2022) y Valencia (2019). 

El estudio investigativo desarrollado tenía como fin principal el re-

conocimiento de las RS de los y las estudiantes colombianos con rela-

ción a la pérdida de un año escolar. A partir de los resultados se exami-

nó que estas se relacionan directamente con las dinámicas familiares 

y las nuevas relaciones que se pueden tejer cuando el individuo repite 

un año académico en función de su interacción con sus docentes y sus 

compañeros y compañeras de estudio, que no son los mismos con los 

cuales este o esta llevan su proceso formativo antes de la reprobación. 

Como se mencionó al inicio de este manuscrito, en efecto, son pocos 

los estudios en Colombia que muestran ese avance en cuanto a una 

mirada analítica del sentir de los NNA con relación a las implicaciones 

de la reprobación escolar. Es por ello que esta investigación cobra im-

portancia desde el enfoque cualitativo, que permitió el análisis de sus 

simbolismos y creencias, y sin someter a cada sujeto a un interrogato-

rio explícito para reconocer sus miedos, sino que son ellos mismos los 
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que a través de una narrativa relatan sin presión alguna ese escenario 

que en todos los casos estuvo marcado por el pesimismo, la frustración 

y la toma de decisiones arriesgadas (sacrificios). 

En un sentido general, se examinó que las RS se asocian a la negati-

va de los padres y/o madres de familia sobre la noticia de la pérdida del 

año escolar por parte de su hijo o hija. Se muestra un contexto rodea-

do por decisiones autocráticas tomadas por el acudiente, relacionadas 

con castigos, amenazas y disposiciones extremas como, por ejemplo, 

el retiro permanente del o la estudiante de la institución educativa 

e incluso la migración del individuo a otra ciudad, pero con nuevas 

condiciones enfocadas en la práctica laboral. Así, mientras las tres ca-

tegorías conjugadas guardan relación con RS enfocadas en el castigo, 

la amenaza, la prohibición y las prácticas de iniciar de nuevo con un 

grupo de compañeros y compañeras diferentes, y con los comentarios 

y expectativas de los docentes sobre su rendimiento, el cual se espera 

que sea mejor, por otro lado, los padres y/o madres de familia ponen 

en consideración la eliminación del castigo físico, pero sí la restricción 

de beneficios para sus hijos e hijas. 

A pesar de lo anterior, y como se puede observar en la distribución 

de las intervenciones, no hubo un consenso dentro del total de estu-

diantes que fueron parte de la investigación. Esto se debió al análisis 

al detalle de las narrativas de estos y estas que mostraron diferentes 

escenarios como, por ejemplo, la percepción que tiene el o la estu-

diante sobre el conocimiento de la personalidad de su padre, madre 

o acudiente. Es así como se pudieron interpretar narrativas llenas de 

muchos miedos hacia los padres y/o madres de familia, y hubo otros 

que mostraban mayor serenidad y comprensión por parte de quienes 

conforman su hogar. 

Se reconoce que a partir de los hallazgos aquí presentados se pue-

de empezar a hacer un trabajo contextualizado en cada región del 

país, en donde las dinámicas territoriales son diferentes en cuanto 

a la cultura y las expresiones sociales, para verificar si se evocan las 

mismas representaciones o se expresan otras que den pautas sufi-

cientes para la construcción de una política pública que promueva la 

retención escolar. Los NNA no pueden ser presionados por las con-

secuencias que trae la pérdida de un año escolar. Por ello, se debe 

pensar en validar las relaciones que se tejen en los hogares colom-
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bianos para la aplicación de una gestión de la inteligencia emocional 

y la promoción de valores enfocados en el respeto, la responsabilidad 

y la solidaridad. Los futuros estudios podrían seguir la línea del en-

foque cualitativo con el fin de no generar sesgos en las repuestas de 

los sujetos de estudio toda vez que, en estos casos, debe primar la 

confidencialidad de cada participación para asegurar ideas o comen-

tarios reales que muestren el sentir del o de la estudiante. Además, se 

pueden entablar nuevas tesis que relacionen la pérdida del año esco-

lar con las necesidades, intenciones y deseos de los y las estudiantes 

dentro de su proyecto de vida o, en su defecto, con el paso de nivel 

educativo de básica primaria o básica secundaria (Velandia, 2022), 

reconociendo las competencias suficientes que un estudiante de pri-

maria debería tener para su ingreso al bachillerato, en este caso es 

también factible pensar si las condiciones de la enseñanza también 

podrían promover la pérdida de un año escolar (Rodríguez &García, 

2019). Pero estas nuevas relaciones podrían ser parte de un estudio 

mayor, apoyado por un órgano estatal para ser aplicado en las seis 

regiones geográficas de Colombia. 

Se concluye que las RS establecidas en la narrativa de los y las es-

tudiantes sobre reprobar un año escolar tienen su origen en las condi-

ciones establecidas por el entorno inmediato en las que se desarrollan 

los individuos formantes y que pueden incluso perjudicar sus proba-

bilidades de un proyecto de vida positivo u optimista. Hay sintonía di-

recta en lo que piensan los y las estudiantes y los padres y/o madres 

de familia en cuanto a las consecuencias de una reprobación del año 

escolar. Para ambos sujetos parece ser que se convierte en un “tiempo 

perdido”, donde se reducen las probabilidades de éxito de quien lleva 

la responsabilidad de formarse (Taylor & Nierenberg, 2021).
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