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Resumen
El perfil de los estudiantes repetidores es abordado en la literatura. Sin 

embargo, el conocimiento existente sobre los efectos de la repetición escolar 
sigue siendo muy limitado. En general, se asume que los efectos de la repetición 
escolar son homogéneos para el conjunto de los estudiantes, sin tener en cuenta 
como influyen sus características individuales y su entorno socioeconómico y 
cultural. En este artículo cuestionamos la homogeneidad de los efectos de la 
repetición escolar a través de un estudio de los efectos de la repetición escolar 
en los estudiantes de la educación secundaria en España. Concretamente, a 
partir de los datos proporcionados por la edición PISA 2018, empleamos el 
Propensity Score Matching para estimar los efectos del agrupamiento escolar 
para los estudiantes según su sexo, el nivel socioeconómico y cultural, la 
titularidad del centro y su procedencia geográfica. Los resultados indican que el 
impacto de la repetición es, en general, negativo y significativo, pero este incide 
en mayor medida en las mujeres, los inmigrantes, los estudiantes de entornos 
socioeconómicos y culturales más vulnerables y en las escuelas públicas. Estos 
resultados resaltan el carácter heterogéneo de los efectos de la repetición 
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escolar y señalan la necesidad de profundizar en las razones que conducen a 
esta heterogeneidad. Además, se subraya la necesidad de tenerlos en cuenta a la 
hora de tomar las decisiones sobre cómo y en qué medida aplicar la repetición 
escolar.

Palabras clave: repetición de curso, igualdad educativa, política educativa, 
estatus socioeconómico, diferencia de sexo, logro académico.

Abstract
The profile of repeating students is frequently addressed in the literature. 

However, the existing knowledge about the effects of grade repetition remains 
very limited. It is generally assumed that the effects of grade repetition are 
homogeneous for different students, without considering that the individual 
characteristics of the student and their socioeconomic and cultural environment 
may condition them. In this article, we challenge the homogeneity of the effects of 
grade repetition through a study of the effects of grade repetition on students in 
Spanish secondary education. Specifically, using data provided by PISA in its 2018 
edition, we employ Propensity Score Matching to estimate the effects of grade 
repetition for students according to their gender, socioeconomic and cultural 
level, type of school ownership, and origin. The results indicate that the impact is 
generally negative and significant, but it affects women, immigrants, students from 
more vulnerable socioeconomic and cultural backgrounds, and those from public 
schools to a greater extent. These results highlight the heterogeneous nature of 
the effects of grade repetition and point to the need to delve into the reasons that 
lead to this heterogeneity. As well as the need to take them into account when 
making decisions about how and to what extent to implement grade repetition.

Keywords: grade repetition, equal education, educational policy, socioeco-
nomic status, sex fairness, academic achievement.

Introducción

La opción de repetir un curso se presenta como una segunda oportunidad 
para que los estudiantes alcancen el nivel requerido de habilidades y 
conocimientos de su respectivo grado. La efectividad de esta práctica 
ha sido abordada en numerosos estudios en los cuales se observa que 
tiene efectos adversos y perjudiciales para los estudiantes a los que se 
les aplica. Lo cual limita la consecución del cuarto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (Educación de Calidad). La mayor parte de las investigaciones 
existentes se han centrado tanto en la evaluación de la probabilidad y 
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las circunstancias bajo las que ocurre la repetición, como identificar a los 
grupos más afectados por esta práctica (Valbuena et al., 2021; Goos et al., 
2021). Sin embargo, existe un número escaso de estudios que aborden de 
forma específica el perjuicio en términos académicos que esta práctica 
puede causar a los estudiantes.

El objetivo de este artículo es estudiar los efectos de la repetición en el 
logro educativo según el perfil social, económico y cultural del estudiante 
para determinar si sus efectos son heterogéneos. Concretamente, en este 
artículo se estiman los efectos del agrupamiento escolar en el conjunto de 
los estudiantes (sin dividirlos en subgrupos) y según cuatro características 
específicas: el estatus social, económico y cultural del estudiante, su sexo, el 
tipo de centro según su titularidad y su origen.

En contraste a la investigación convencional que aborda 
mayoritariamente los factores que conducen a la repetición, este artículo 
profundiza en las consecuencias de la repetición examinando su diferente 
impacto en los estudiantes. Este enfoque ofrece valiosos conocimientos 
sobre los resultados complejos de las políticas de repetición de curso, 
señalando evidencias sobre la relación entre las intervenciones educativas 
y las características demográficas y económicas del alumando. Al hacerlo, 
el estudio destaca la necesidad urgente de políticas educativas que aborden 
las causas subyacentes de la repetición de curso y que, al mismo tiempo, 
reconozcan su impacto variado en diferentes grupos de estudiantes.

La base de datos utilizada es PISA, compilada por la OCDE cada tres 
años, donde se evalúa la eficiencia y equidad de los sistemas educativos de 
los países participantes. Luego, se emplea el método de Emparejamiento 
por Puntuación de Propensión (Propensity Score Matching, PSM) para 
evaluar el efecto de la repetición escolar en el nivel de rendimiento. 
Se usa PSM para asegurar que los grupos sean comparables y que las 
diferencias en resultados se puedan atribuir a la variable relevante que, 
en este caso, es la repetición de curso.

La estructura de este documento consta de seis secciones, incluida 
esta introducción. La segunda sección aborda la revisión de la literatura, 
que incluye los efectos de la repetición en el rendimiento, el perfil de 
los estudiantes más propensos a repetir, qué implicaciones tiene para 
otros resultados escolares y la relevancia de la repetición escolar en 
España. La tercera sección presenta la base de datos PISA, las variables 
empleadas y la metodología PSM. En la cuarta sección, se muestran los 
resultados de la incidencia de la repetición escolar para analizar cómo 
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afecta negativamente a los estudiantes según su perfil. La quinta sección 
proporciona una discusión de los resultados y sus posibles causas. 
Finalmente, se detallan las principales conclusiones y recomendaciones 
de esta investigación.

Teoría y revisión bibliográfica: causas y efectos de la repetición de 
curso

Repetición de curso y sus efectos en el desempeño

De acuerdo con la OCDE (2020), la repetición de curso implica requerir a 
los estudiantes que permanezcan en el mismo curso por un año adicional, 
en lugar de avanzar al siguiente curso junto con sus compañeros de 
la misma edad. Esta práctica generalmente se aplica a estudiantes que 
tienen un bajo rendimiento académico. De manera similar, Jackson 
(1975) define la repetición de curso como la decisión de retener a los 
estudiantes con un rendimiento académico insatisfactorio en el mismo 
curso al menos un año más, en lugar de promoverlos a un curso superior.

El principal objetivo de la repetición de curso es brindar a los 
estudiantes una “segunda oportunidad” para adquirir y desarrollar los 
conocimientos y competencias necesarios para un estudiante de su edad. 
El propósito de esta práctica educativa es mejorar el aprendizaje y la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes y, por ello, su 
evaluación ha sido un enfoque relevante en la literatura.

El estudio de la efectividad de la repetición de curso ha generado 
considerable atención en la literatura académica. Muchos estudios, 
mediante revisiones sistemáticas y meta-análisis, han analizado el impacto 
de esta política educativa. Entre los más destacados se encuentra la revisión 
de Goos et al. (2021), quienes, tras analizar rigurosamente 84 estudios, 
dedujeron que el efecto global de la repetición de curso es esencialmente 
neutro. Este hallazgo sugiere que, en promedio, el desarrollo de los 
estudiantes que repiten un curso es comparable al de aquellos que no 
lo hacen, aunque con variaciones notables. Aproximadamente el 35% 
de los efectos observados fueron significativamente negativos, el 41% 
no mostraron impacto significativo y el 24% fueron significativamente 
positivos. En contraste, Jimerson (2001) presenta un meta-análisis con 
una visión diferente, revelando que la repetición de curso no mejora ni el 
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rendimiento académico ni el bienestar socioemocional. También observa 
que los estudiantes que repiten, generalmente, tienen un desempeño 
peor que sus compañeros que progresan sin repetir. Además, Valbuena 
et al. (2021) concluyen que la literatura predominante sobre la repetición 
de curso apunta principalmente a efectos adversos, lo que plantea su 
efectividad como política educativa.

Otros estudios han examinado concretamente la relación entre la 
repetición de curso y los niveles de logro académico. Se ha observado que 
los estudiantes que repiten cursos obtienen resultados significativamente 
peores en comparación con aquellos que no repiten (Choi et al., 2018; 
Urbano & Álvarez, 2019; Cabus & Ariës, 2016; Fernández-Alonso et al., 
2022; Márquez, 2016; Silberglitt et al., 2006), mostrando pérdidas de 
rendimiento equivalentes a un curso escolar (Manacorda, 2012). Por otro 
lado, estudios como los de Reschly & Christenson (2013) encuentran 
efectos nulos, mientras que Greene & Winters (2007) reportan resultados 
positivos en el rendimiento de estudiantes que fueron retenidos. Cockx et 
al. (2019) distinguen que a corto plazo el efecto de la repetición es neutro, 
pero tiene efectos adversos en los resultados educativos a largo plazo.

Riesgo de la repetición de curso

Identificar los factores y riesgos resulta un aspecto clave en la repetición 
de curso, donde la literatura ha señalado algunos que van más allá del 
ámbito escolar. La OCDE (2014) destaca la importancia del contexto 
familiar en la repetición de curso. Dados dos desempeños académicos 
similares, los estudiantes de entornos vulnerables tienen 1,5 veces 
más probabilidades de repetir un curso que aquellos de entornos más 
privilegiados en toda la OCDE. En España, foco de nuestro análisis, esta 
probabilidad es casi cuatro veces mayor. Varios estudios, como los de 
Cabrera (2019), Cordero et al. (2014), García-Pérez et al. (2014), Benito 
(2007), Choi et al. (2018), López-Rupérez et al. (2021), Özek (2015) y 
Tingle et al. (2012), enfatizan factores como la vulnerabilidad económica, 
el estatus de inmigrante, la no asistencia a la guardería, la estructura 
familiar, la ausencia de libros en casa, ser hombre y el uso de tecnología 
como determinantes significativos de la repetición de curso. Rizo-Areas 
& Hernández-García (2019) y Carabaña (2009; 2013) también señalan la 
edad relativa más joven en comparación con los compañeros, mientras 



Blanco-Varela, B., Amoedo, J.M. Efectos de la repetición escolar según el perfil socioeconómico del estudiante

272 Revista de Educación, 407. Enero-marzo 2025, pp. 267-298
Recibido: 06-03-2024  Aceptado: 24-05-2024

que Méndez & Cerezo (2018) agregan la titularidad de la escuela como 
factor relevante en cuanto a la probabilidad de repetir un curso.

El estatus socioeconómico desempeña un papel importante en la vida 
de los niños y sus familias, influyendo en el acceso a recursos educativos, 
así como a educación avanzada y superior (Hunt & Seiver, 2017). El 
apoyo familiar no necesariamente debe manifestarse como ayuda directa, 
sino que también puede presentarse en forma de tutorías adicionales y 
refuerzo externo fuera de la escuela. De hecho, el estudio de Cabus & 
Arïes (2016) encuentra que una mayor participación de los padres (más 
ayuda y atención en casa para estudiar y hacer tareas) se correlaciona 
con un menor rendimiento académico.

Otros estudios ofrecen perspectivas alternativas sobre los riesgos de la 
repetición de curso, como Arroyo et al. (2019). En su análisis, la probabilidad 
de repetir un curso está asociada con variables relacionadas con los 
procesos de aprendizaje y el currículo más que con el origen del estudiante. 
Los autores identifican las aspiraciones educativas y el haber estudiado 
ciencias el año anterior como factores clave que predicen la repetición de 
curso, considerándolos factores pedagógicos. Sin embargo, las aspiraciones 
educativas no pueden considerarse solo como un factor pedagógico, 
como subrayan Blanco-Varela et al. (2020). Ya que estas aspiraciones 
están condicionadas por el entorno educativo y socioeconómico de los 
estudiantes, incluyendo el nivel educativo de los padres, restricciones 
crediticias e información sobre la tasa de retorno educativo.

Implicaciones de la repetición de curso: más allá del desempeño

La implementación de la política de repetición de curso tiene efectos que 
van más allá del rendimiento académico. Las principales consecuencias 
analizadas en la literatura incluyen el impacto en el autoconcepto, 
las tasas de abandono escolar, la cohesión social y los costos para las 
finanzas públicas.

En primer lugar, existen investigaciones que han identificado efectos 
adversos de la repetición de curso en el autoconcepto, la motivación y el 
esfuerzo (Van Canegem et al, 2021; Urbano & Álvarez, 2019; Fernández-
Alonso et al., 2022; Valbuena et al., 2021). Estos aspectos afectan el 
desarrollo educativo y social de los estudiantes, así como sus relaciones 
interpersonales (Goos et al., 2021). Pagani et al. (2001) señalan que 
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también pueden aparecer comportamientos ansiosos, inatentos y 
disruptivos, y en trabajos como Shepard & Smith (1990) se indica que 
la repetición suele percibirse como un castigo, lo que puede generar 
sentimientos de tristeza y vergüenza.

En segundo lugar, numerosos estudios han encontrado un efecto 
significativo de la repetición de curso aumentando las tasas de abandono 
escolar (Ferreira, 2020; Ou & Reynolds, 2010; Cabrera, 2019; OECD, 
2020; Rodríguez-Rodríguez & Batista-Espinosa, 2022). En consecuencia, 
la repetición de curso se asocia con menores tasas de participación en la 
educación postsecundaria (Manacorda, 2012).

En tercer lugar, la literatura ha enfatizado los efectos en la cohesión 
social. Por un lado, un porcentaje de estudiantes que repiten puede afectar 
desproporcionadamente a estudiantes de ciertos orígenes raciales y 
socioeconómicos (Reschly & Christenson, 2013). Por otro lado, al formular 
políticas públicas, su implementación puede tener diferentes impactos 
en el grupo objetivo dado el perfil demográfico (Driessen & Merry, 2014; 
Redding & Carlo, 2023). Este fenómeno sugiere que la retención puede 
aumentar las desigualdades y no ayudar a los estudiantes a progresar 
(Clark & Gibbs, 2023). Otro efecto negativo sobre la cohesión social se 
argumenta por Van Canegem et al. (2022), cuyos resultados mostraron que 
haber repetido en educación primaria se asoció significativamente con un 
menor respeto hacia personas de otras culturas; mientras que Pagani et 
al. (2001) señalan una mayor propensión al comportamiento antisocial.

La cuarta implicación relevante es que la repetición de curso 
representa una medida costosa, añadiendo el gasto de un año extra por 
cada grado repetido (Fernández-Alonso et al., 2022; Pagani et al., 2001; 
Reschly & Christenson, 2013). Relacionado con esto, cabe destacar que 
la repetición escolar, como predictor de abandono, puede estar asociada 
con peores perspectivas de empleo, salarios más bajos y más dificultades 
para encontrar trabajo (Eide & Showalter, 2001; Benito, 2007).

La cultura española de la “repetición de curso”

Este estudio se centra en el análisis del caso español que destaca por su 
alta tasa de repetición de curso dentro de la OCDE. España ocupaba el 
quinto lugar en 2018 por tener la tasa más alta de estudiantes repetidores, 
superando el 25% (Figura I). Estas tasas de repetición de curso exceden 
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significativamente el promedio de la OCDE, planteando un gran desafío 
para el sistema educativo español. La alta tasa de repetición suele 
justificarse por una creencia socialmente aceptada en sus beneficios, así 
como por una cultura que apoya esta práctica educativa (Eurydice, 2011).

En España, la decisión de repetir un curso depende del equipo 
docente y, en segundo lugar, de la familia. Inicialmente, esta decisión está 
influenciada predominantemente por factores internos a la escuela. Este 
enfoque omite deliberadamente las influencias socioeconómicas externas 
directas, garantizando un tratamiento equitativo sin discriminación basada 
en clase, género u otros determinantes sociales. Sin embargo, desde una 
perspectiva académica, la decisión de repetir un curso también depende 
de variables socioeconómicas y culturales, ya que el desempeño de un 
estudiante está fuertemente influenciado por su entorno socioeconómico 
(García-Pérez et al., 2014). Además, cuando la intervención familiar está 

FIGURA I. Tasa de repetición en la OCDE 2018

Fuente: los autores a partir de OCDE (2019).
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involucrada en la decisión de repetir un curso, los factores sociales 
influyen directamente y conducen a disparidades entre diferentes grupos 
socioeconómicos.

Numerosos estudios se han centrado en el análisis del contexto 
español, estudiando los factores determinantes de la repetición de curso o 
identificando los grupos de mayor incidencia (Véase, entre otros, Rodríguez-
Izquierdo, 2022; Arroyo et al., 2019; Urbano & Álvarez, 2019; Cabrera, 
2019; Fernández-Alonso et al., 2022; López-Rupérez et al., 2021; Choi et al., 
2018). Sin embargo, estos estudios no han prestado atención al costo de la 
repetición de curso en términos de rendimiento según las características 
socioeconómicas e individuales de los estudiantes. Esta laguna de la literatura 
es relevante porque permite un mayor análisis de si la repetición afecta más 
a ciertos grupos y qué consecuencias tiene en la desigualdad educativa.

Metodología

Muestra: PISA 2018 para las escuelas españolas y sus estudiantes

Se ha demostrado que la repetición de curso tiene consecuencias adversas, 
impactando negativamente en los estudiantes retenidos. Además, la 
investigación se ha centrado principalmente en analizar la probabilidad de 
repetición de curso e identificar a los grupos vulnerables. Sin embargo, hay 
poca evidencia que examine cómo esta práctica afecta negativamente a los 
estudiantes. Esta investigación va más allá de identificar los determinantes 
y los grupos afectados (incidencia de efectos negativos) y profundiza 
en los costos en intensidad de los efectos negativos en el rendimiento 
académico según las características del alumnado. Para este análisis, se 
utilizan datos de escuelas españolas y sus estudiantes del informe PISA. 
El informe PISA se centra en evaluar los conocimientos y habilidades 
esenciales de estudiantes de 15 años en los países participantes.

Variables

PISA recopila una variable sobre la repetición de curso de los estudiantes 
(REPEAT), permitiendo saber si los estudiantes han repetido algún 
curso a lo largo de su carrera académica. Esta variable dummy toma el 
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valor 1 si el estudiante ha repetido y 0 en caso contrario. Además, PISA 
también recoge información sobre las características de los estudiantes 
y su contexto, las escuelas, y evalúa las competencias adquiridas por 
los estudiantes. Basándose en la literatura previamente analizada, se 
seleccionaron las siguientes variables: estatus socioeconómico, género, 
titularidad de la escuela y origen (ver Sección 2). La Tabla I muestra la 
incidencia de repetición dentro de cada uno de los grupos analizados.

Para evaluar el impacto de la repetición de curso, se debe comparar el 
rendimiento académico de los estudiantes repetidores con el rendimiento 
académico de los estudiantes que no repiten. No obstante, dado que estos 
grupos pueden presentar disparidades en otros factores que pueden 
influir en el rendimiento académico, se necesita emplear una metodología 
que pueda mitigar estas disparidades. Se consideran relevantes todos los 
factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y/o 
que pueden influir en la probabilidad de repetición de curso1 (Tabla II).

TABLA I. Incidencia de la repetición por grupo social en España

Estudiantes repetidores (%) Estudiantes no repetidores (%)

Global 25,15 74,85

Estatus 
socioeconómico

Bajo 25,41 74,59

Medio 24,89 75,11

Alto 25,15 74,85

Sexo
Femenino 20,99 79,01

Masculino 29,35 70,65

Titularidad
Publico 30,46 69,54

Privado 15,5 84,5

Origen
Nativo 22,19 77,81

Inmigrante 46,87 53,13

Nota: Se han excluido de la muestra a los estudiantes con valores faltantes en cualquiera de las variables relevantes (incluyendo 
REPEAT).
Fuente: los autores.

1 Por esta razón, se eliminaron de la muestra a los estudiantes con valores faltantes en cualquiera de 
las variables recopiladas en la Tabla II.



TA
BL

A 
II. 

Va
ria

ble
s e

m
ple

ad
as

 p
ar

a r
ea

liz
ar

 e
l m

at
ch

ing

D
im

en
si

ón
V

ar
ia

bl
e

C
ód

ig
o

D
es

cr
ip

ci
ón

V
al

or
es

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

in
di

vi
du

al
es

Ed
ad

A
G

E
Ed

ad
 d

el
 e

st
ud

ia
nt

e
15

,0
8 

- 1
6,

33

Se
xo

SE
X

Se
xo

 d
el

 e
st

ud
ia

nt
e

Fe
m

en
in

o

Ed
ad

 a
 la

 q
ue

 c
om

en
zó

 la
 e

du
ca

ci
ón

 
fo

rm
al

PR
EP

RI
M

A
RY

Et
ap

a 
en

 la
 q

ue
 e

l e
st

ud
ia

nt
e 

co
m

ie
nz

a 
su

s 
es

tu
di

os
IS

C
ED

 0
1

C
H

IL
D

H
O

O
D

IS
C

ED
 0

2

PR
IM

A
RY

IS
C

ED
 1

N
ac

io
na

lid
ad

/o
rig

en
IM

M
IG

1
O

rig
en

 d
el

 e
st

ud
ia

nt
e

In
m

ig
ra

nt
e 

de
 

pr
im

er
a 

ge
ne

ra
ci

ón

IM
M

IG
2

In
m

ig
ra

nt
e 

de
 

se
gu

nd
a 

ge
ne

ra
ci

ón

N
AT

IV
E

N
at

iv
o

C
on

te
xt

o 
so

ci
oe

co
nó

m
ic

o
Es

tu
di

os
 d

el
 p

ad
re

ED
U

FA
TH

ER
1

N
iv

el
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n 

al
ca

nz
ad

o 
po

r 
el

 p
ad

re
 d

el
 

es
tu

di
an

te
IS

C
ED

 1
 &

 2

ED
U

FA
TH

ER
2

IS
C

ED
 3

 &
 4

ED
U

FA
TH

ER
3

IS
C

ED
 5

ED
U

FA
TH

ER
4

IS
C

ED
 6

, 7
, 8

 &
 9

Es
tu

di
os

 d
e 

la
 m

ad
re

ED
U

M
O

TH
ER

1
N

iv
el

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
al

ca
nz

ad
o 

po
r 

la
 m

ad
re

 d
el

 
es

tu
di

an
te

IS
C

ED
 1

 &
 2

ED
U

M
O

TH
ER

2
IS

C
ED

 3
 &

 4

ED
U

M
O

TH
ER

3
IS

C
ED

 5

ED
U

M
O

TH
ER

4
IS

C
ED

 6
, 7

, 8
 &

 9

Es
ta

tu
s 

so
ci

al
, e

co
nó

m
ic

o 
y 

cu
ltu

ra
l

ES
C

S
Ín

di
ce

 d
e 

es
ta

tu
s 

so
ci

al
, e

co
nó

m
ic

o 
y 

cu
ltu

ra
l 

(E
SC

S)
 d

el
 e

st
ud

ia
nt

e
-3

,1
95

 - 
3.

61
1

Es
cr

ito
rio

 p
ro

pi
o

O
W

N
D

ES
K

Es
cr

ito
rio

 p
ro

pi
o 

en
 c

as
a

Es
cr

ito
rio

 p
ro

pi
o

H
ab

ita
ci

ón
 p

ro
pi

a
O

W
N

BE
D

RO
O

M
H

ab
ita

ci
ón

 p
ro

pi
a 

en
 c

as
a

H
ab

ita
ci

ón
 p

ro
pi

a

Es
pa

ci
o 

pr
op

io
O

W
N

SP
A

C
E

Es
pa

ci
o 

tr
an

qu
ilo

 p
ro

pi
o 

en
 c

as
a

Es
pa

ci
o 

pr
op

io

(C
on

tin
úa

)



D
im

en
si

ón
V

ar
ia

bl
e

C
ód

ig
o

D
es

cr
ip

ci
ón

V
al

or
es

A
cc

es
o 

in
di

vi
du

al
 

a 
re

cu
rs

os
 p

ar
a 

el
 

ap
re

nd
iz

aj
e

C
om

pu
ta

do
ra

PC
C

om
pu

ta
do

ra
 d

isp
on

ib
le

 p
ar

a 
es

tu
di

ar
 e

n 
ca

sa
C

om
pu

ta
do

ra

A
cc

es
o 

a 
in

te
rn

et
IN

TE
RN

ET
A

cc
es

o 
a 

in
te

rn
et

 e
n 

ca
sa

In
te

rn
et

Li
br

os
 e

n 
ca

sa
BO

O
K

S1
N

úm
er

o 
de

 li
br

os
 e

n 
el

 h
og

ar
 d

el
 e

st
ud

ia
nt

e
<1

0 
lib

ro
s

BO
O

K
S2

11
-2

5 
lib

ro
s

BO
O

K
S3

26
-1

00
 li

br
os

BO
O

K
S4

10
1-

20
0 

lib
ro

s

BO
O

K
S5

20
1-

50
0 

lib
ro

s

BO
O

K
S6

> 
50

0 
lib

ro
s

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

el
 c

en
tr

o
D

isc
ip

lin
a

D
IS

C
LI

M
A

C
lim

a 
di

sc
ip

lin
ar

io
 e

n 
la

s 
cl

as
es

 d
el

 id
io

m
a 

de
 

pr
ue

ba
 e

n 
la

 e
sc

ue
la

-4
,7

47

A
gr

up
am

ie
nt

o 
es

co
la

r
A

BG
RO

U
PI

N
G

U
so

 e
n 

el
 c

en
tr

o 
ed

uc
at

iv
o 

de
l a

gr
up

am
ie

nt
o 

es
co

la
r

A
gr

up
am

ie
nt

o 
es

co
la

r

Re
gi

ón
RE

G
IO

N
C

ity
 o

r 
au

to
no

m
ou

s 
co

m
m

un
ity

 t
o 

w
hi

ch
 t

he
 

sc
ho

ol
 b

el
on

gs
N

U
TS

 2
 e

sp
añ

ol
as

Pr
op

ie
da

d 
de

l c
en

tr
o 

ed
uc

at
iv

o
C

H
A

RT
ER

C
iu

da
d 

o 
co

m
un

id
ad

 a
ut

ón
om

a 
a 

la
 q

ue
 p

er
te

ne
ce

 
la

 e
sc

ue
la

C
on

ce
rt

ad
o

PU
BL

IC
Pú

bl
ic

o

PR
IV

AT
E

Pr
iv

ad
o

Ta
m

añ
o 

de
l m

un
ic

ip
io

M
SI

Z
E1

N
úm

er
o 

de
 h

ab
ita

nt
es

 d
el

 m
un

ic
ip

io
 e

n 
el

 q
ue

 s
e 

en
cu

en
tr

a 
el

 c
en

tr
o 

ed
uc

at
iv

o
<3

,0
00

 h
ab

ita
nt

es

M
SI

Z
E2

3,
00

1-
15

,0
00

 
ha

bi
ta

nt
es

M
SI

Z
E3

15
,0

01
-1

00
,0

00
 

ha
bi

ta
nt

es

M
SI

Z
E4

10
0,

00
0-

1M
 

ha
bi

ta
nt

es

M
SI

Z
E5

> 
1M

 h
ab

ita
nt

es

TA
BL

A 
II. 

Va
ria

ble
s e

m
ple

ad
as

 p
ar

a r
ea

liz
ar

 e
l m

at
ch

ing
 (C

on
tin

ua
ció

n)



D
im

en
si

ón
V

ar
ia

bl
e

C
ód

ig
o

D
es

cr
ip

ci
ón

V
al

or
es

Ta
m

añ
o 

de
 la

 c
la

se
C

LS
IZ

E1
Ta

m
añ

o 
pr

om
ed

io
 d

e 
la

 c
la

se
 e

sc
ol

ar
<1

5 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E2

16
-2

0 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E3

21
-2

5 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E4

36
-3

0 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E5

31
-3

5 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E6

36
-4

0 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E7

41
-4

5 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E8

46
-5

0 
es

tu
di

an
te

s

C
LS

IZ
E9

> 
50

 e
st

ud
ia

nt
es

Ra
tio

 d
e 

es
tu

di
an

te
s 

po
r 

pr
of

es
or

ST
RA

TI
O

Ra
tio

 d
e 

es
tu

di
an

te
s 

po
r 

pr
of

es
or

1-
51

,5
79

Fa
lta

 d
e 

re
cu

rs
os

 d
el

 c
en

tr
o 

ed
uc

at
iv

o
SC

H
RE

SO
U

RC
ES

1
M

at
er

ia
l e

du
ca

tiv
o 

es
co

la
r 

in
ad

ec
ua

do
 o

 d
e 

m
al

a 
ca

lid
ad

M
uc

ho

SC
H

RE
SO

U
RC

ES
2

En
 c

ie
rt

a 
m

ed
id

a

SC
H

RE
SO

U
RC

ES
3

U
n 

po
co

SC
H

RE
SO

U
RC

ES
4

En
 a

bs
ol

ut
o

Fa
lta

 d
e 

pe
rs

on
al

 d
e 

ap
oy

o
SC

H
ST

A
FF

1
Fa

lta
 d

e 
pe

rs
on

al
 d

e 
ap

oy
o

M
uc

ho

SC
H

ST
A

FF
2

En
 c

ie
rt

a 
m

ed
id

a

SC
H

ST
A

FF
3

U
n 

po
co

SC
H

ST
A

FF
4

En
 a

bs
ol

ut
o

Ra
tio

 d
e 

es
tu

di
an

te
s 

po
r 

co
m

pu
ta

do
ra

s
PC

RA
TI

O
Ra

tio
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 
po

r 
co

m
pu

ta
do

ra
s

0-
25

Re
nd

im
ie

nt
o 

ec
on

óm
ic

o
Re

nd
im

ie
nt

o 
gl

ob
al

G
LO

BA
LP

ER
F

Pr
om

ed
io

 d
e 

va
lo

re
s 

pl
au

sib
le

s 
en

 c
om

pe
te

nc
ia

 
gl

ob
al

21
8,

7 
– 

80
1,

6

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 c

ie
nc

ia
s

SC
IE

N
C

EP
ER

F
Pr

om
ed

io
 d

e 
va

lo
re

s 
pl

au
sib

le
s 

en
 C

ie
nc

ia
19

3,
7 

– 
76

7,
9

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 le

ct
ur

a
RE

A
D

IN
G

PE
RF

Pr
om

ed
io

 d
e 

va
lo

re
s 

pl
au

sib
le

s 
en

 L
ec

tu
ra

17
6,

4 
– 

74
0,

6

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 m

at
em

át
ic

as
M

AT
H

PE
RF

Pr
om

ed
io

 d
e 

va
lo

re
s 

pl
au

sib
le

s 
en

 M
at

em
át

ic
as

18
5,

4 
– 

73
3,

0

Fu
en

te
: lo

s a
ut

or
es

.



Blanco-Varela, B., Amoedo, J.M. Efectos de la repetición escolar según el perfil socioeconómico del estudiante

280 Revista de Educación, 407. Enero-marzo 2025, pp. 267-298
Recibido: 06-03-2024  Aceptado: 24-05-2024

Propensity Score Matching para estimar los efectos de la repetición de 
curso

Para estimar hasta qué punto la repetición de curso afecta al rendimiento 
educativo de los estudiantes, es necesario controlar las otras características 
que pueden condicionar dicho rendimiento. Para este propósito, se utiliza 
el método de PSM para estimar los efectos de la repetición de curso 
(Rosenbaum & Rubin, 1983). Esta metodología es utilizada por varios 
estudios de Economía de la Educación para analizar si diferentes políticas 
educativas mejoran el rendimiento académico y la equidad educativa 
(Blanco-Varela et al., 2024; Ou & Reynolds, 2010; Valbuena et al., 2021). 
El PSM permite obtener grupos de tratamiento (repetición de curso) y 
control (no repetición de curso) equilibrados para comparar sus resultados 
según el impacto de la política. En esta investigación, se aplican diferentes 
combinaciones de Emparejamiento por Vecino más Cercano (Nearest 
Neighbor Matching, NNM) y emparejamiento exacto2, lo que permite 
coincidencias más precisas. La combinación de ambas metodologías 
permite seleccionar aquellas variables donde el emparejamiento exacto 
de individuos es más importante (Stuart et al., 2011).

Para obtener el mejor equilibrio posible y eliminar problemas de 
endogeneidad, se usan diferentes razones (1, 3, 5 y 10), distancia “glm”, 
reemplazo y descarte. Se utilizan el sesgo estandarizado y el pseudo-R2, 
así como análisis gráficos, para estudiar y probar el equilibrio, 
seleccionando el emparejamiento con el mejor balance. En concreto, 
se elaboran cinco procesos de emparejamiento (general, por estatus, 
por sexo, por propiedad de la escuela y por origen). Para cada caso, se 
selecciona la opción que mejor equilibra los grupos de tratamiento y 
control (Tabla III).

El emparejamiento general permite estudiar el efecto de la repetición 
de curso para todo el grupo de estudiantes sin tener en cuenta si 
tiene efectos académicos diferentes según el perfil del estudiante. El 
emparejamiento por estatus permite analizar si la repetición de curso tiene 
efectos heterogéneos según el “perfil socioeconómico” del estudiante. 

2 Las variables sujetas a emparejamiento exacto varían según la característica analizada. Así, para el 
análisis general, el emparejamiento exacto se aplica a las variables REGION, SEX, INMIG1, INMIG2 
y NATIVE. Sin embargo, para el análisis por género y por origen, estas variables (es decir, SEX e 
INMIG1, INMIG2 y NATIVE, respectivamente) se excluyen de la lista.
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Concretamente, en esta investigación, los estudiantes se dividen en tres 
niveles de estatus socioeconómico (Bajo, Medio y Alto) según el ESCS 
del estudiante. La clase baja está compuesta por estudiantes con ESCS 
más bajo, la clase media por el 33% central y la clase alta por el 33% 
superior. El emparejamiento por sexo permite analizar la repetición de 
curso desde una perspectiva de género para determinar si su impacto 
difiere entre estudiantes femeninos y masculinos. El emparejamiento por 
propiedad de la escuela permite estudiar si el contexto escolar también 
influye en el impacto de la política, dado que las instituciones privadas 
tienden a tener un cuerpo estudiantil más homogéneo y con un estatus 
socioeconómico más elevado que las instituciones públicas. Finalmente, 
el emparejamiento por origen permite analizar si el impacto de la 
repetición de curso difiere entre estudiantes nativos e inmigrantes.

Mantener un fuerte equilibrio entre los grupos de tratamiento y control 
facilita la evaluación del impacto de la repetición de curso calculando 
directamente la diferencia entre estos dos grupos. De esta manera, se 
calculan las medias ponderadas para las cuatro variables de rendimiento 
(general, matemáticas, ciencias y lectura), así como la diferencia 
porcentual entre los dos grupos como efecto de la política. Además, se 
realiza una prueba t para comprobar la significancia estadística de estas 
diferencias.

Resultados

La repetición de curso como política educativa no parece mejorar el 
rendimiento académico, según lo indicado por la literatura revisada 
en la segunda sección. En esta sección se presentan los resultados 
obtenidos, comenzando con el análisis general y luego procediendo a 
los diferentes grupos. Concretamente, se analizan los efectos según el 
estatus socioeconómico, el sexo, el origen y la titularidad de la escuela, 
tanto en las tres competencias como en el rendimiento general.

Repetición escolar y rendimiento académico: efectos globales

La repetición de curso muestra efectos negativos en el rendimiento 
académico tanto a nivel global como en las tres áreas de conocimiento: 
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ciencias, lectura y matemáticas. Esto se ilustra en la Figura II que se 
presenta a continuación y los resultados detallados se documentan en la 
Tabla A.1 del Apéndice.

Específicamente, los resultados indican una reducción del 15,23% en el 
rendimiento académico general asociado con la repetición de curso. Los 
resultados también muestran un efecto negativo, superando la magnitud 
global, en las diferentes áreas de conocimiento. El mayor descenso se 
produce en Matemáticas (-16,54%), seguido de Lectura (-15,63%) y, 
finalmente, Ciencias (-15,56%). Todos estos efectos son estadísticamente 
significativos para los cuatro niveles de significancia indicados en la 
tabla, como han señalado estudios anteriores, que muestran la pérdida de 
parte del equivalente a un año académico (Manacorda, 2012; Choi et al., 
2018). Sin embargo, es de esperar que estos efectos no sean homogéneos 
entre estudiantes con diferentes características. Este aspecto se analiza a 
continuación y proporciona más evidencia a la literatura y a la laguna sobre 
“cómo la repetición escolar daña” en función del perfil del estudiante. 
Con esto, indicamos que las políticas educativas pueden tener un efecto 
académico diferenciado dependiendo de las características personales y 
familiares, con consecuencias para sus oportunidades educativas.

FIGURA II. Efecto de la repetición escolar por área de conocimiento

Nota: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 and ****p<0,001.
Fuente: los autores.
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Repetición y estatus social, económico y cultural

El rendimiento académico, tal como demuestra la literatura revisada 
en la sección 2, está influenciado, entre otros factores, por el entorno 
familiar (Özek, 2015). Generalmente, un ambiente socioeconómico y 
cultural que apoye el aprendizaje y el desarrollo del estudiante junto con 
recursos abundantes y de alta calidad tiene un efecto positivo. La Figura 
III presenta los resultados obtenidos sobre este aspecto y los resultados 
detallados se documentan en la Tabla A.1 del Apéndice.

Los resultados obtenidos muestran un efecto negativo, consistente 
con el efecto global (Figura II), para los tres grupos de estudiantes 
analizados: clase alta, media y baja. Estos efectos tienen una magnitud 
similar (alrededor de un 15% de disminución). Sin embargo, los efectos 
no son homogéneos entre los tres grupos. En concreto, la clase baja 
experimenta un mayor descenso promedio en su rendimiento académico, 
seguida por la clase media. El diferencial entre la disminución en la 
clase baja y la clase alta supera el 1% tanto para el rendimiento general 
como para el rendimiento en las tres áreas de conocimiento analizadas. 
Esto indica un efecto regresivo de la repetición de curso, agravando las 
desigualdades socioeconómicas preexistentes.

FIGURA III. Efecto de la repetición por estatus social, económico y cultural y área de conocimiento

Nota: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 and ****p<0,001.
Fuente: los autores.
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En cuanto a la disminución del rendimiento académico por áreas de 
conocimiento, es notable que hay un patrón claro para los tres niveles de 
estatus socioeconómico. Específicamente, la mayor disminución ocurre 
en matemáticas, seguida por lectura y luego ciencias. Mientras que la 
diferencia entre estas dos últimas es claramente menor que con la primera.

Repetición y propiedad del centro

Un segundo aspecto de gran relevancia al abordar los efectos de la repetición 
de curso es si varía dependiendo de la titularidad de la escuela a la que 
asiste el estudiante. Tras esto se encuentra el hecho de que las escuelas 
privadas a menudo sirven como una herramienta para la segregación 
escolar (García, 2008; Carabaña, 2023; Bonal & Bellei, 2018). Estas escuelas 
tienden a seleccionar a estudiantes con perfiles socioeconómicos más 
favorecidos, lo que resulta en menos heterogeneidad entre su alumnado 
en comparación con las escuelas públicas (Murillo et al., 2018; Fernández-
Llera & Muñiz-Pérez, 2012). La Figura IV presenta los resultados por 
titularidad de la escuela (pública-privada) y área de conocimiento y los 
resultados detallados se documentan en la Tabla A.1 del Apéndice.

FIGURA IV. Efecto de la repetición por propiedad del centro y área de conocimiento

Nota: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 and ****p<0,001.
Fuente: los autores.
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En términos generales, los resultados indican que la repetición de 
curso tiene un impacto negativo mayor en el rendimiento académico en 
las escuelas públicas que en las privadas. Hay una excepción en el caso 
de ciencias, donde la disminución es ligeramente mayor para las escuelas 
privadas, lo que se traduce en un menor rendimiento global. En cuanto a la 
distribución por áreas de conocimiento, los resultados exhiben un patrón 
similar a los casos anteriores, con la mayor disminución en matemáticas 
en comparación con lectura y ciencias. También se afirma que la 
incidencia de la repetición de curso es mayor en las escuelas públicas, lo 
cual contribuye a un mayor detrimento en el rendimiento. Este fenómeno 
debe complementarse con los datos indicados previamente (ver Tabla I):  
la incidencia de la repetición de curso es mayor en las escuelas públicas y 
en ellas se produce a un mayor detrimento en el rendimiento académico.

Repetición y sexo

Otro aspecto relevante para analizar es si los efectos de la repetición de 
curso difieren según el género. Esto es importante porque la literatura, en 
general, indica comportamientos distintos entre estudiantes masculinos y 
femeninos en el ámbito escolar. La Figura V presenta los resultados por 
género (femenino-masculino) y por área de conocimiento (los resultados 
detallados se documentan en la Tabla A.1 del Apéndice).

Los resultados indican que las mujeres se ven más afectadas por la 
repetición de curso, ya que el descenso porcentual en su rendimiento es 
mayor que el de los hombres. Solo en el caso de la lectura los hombres 
muestran un rendimiento peor, lo cual se explica dado que el rendimiento 
promedio de las mujeres en esta área tiende a ser más alto que el de los 
hombres. En este contexto, cabe destacar que, aunque los niños tienen 
una mayor proporción de repetición escolar, las niñas experimentan un 
mayor descenso en su rendimiento educativo.

Repetición y origen

El último aspecto que se aborda estudia si la repetición de curso afecta 
de manera uniforme a estudiantes nativos e inmigrantes. Esto resulta 
especialmente relevante dado el obstáculo adicional que generalmente 
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enfrentan los inmigrantes y la mayor incidencia de repetición de curso 
entre los estudiantes no nativos (Tabla I) (Murillo et al., 2017; Tingle et 
al., 2012). La Figura VI presenta los resultados según el origen (nativo-
inmigrante) y por área de conocimiento (los resultados detallados se 
documentan en la Tabla A.1 del Apéndice).

Los resultados muestran que los estudiantes nativos, es decir, aquellos 
nacidos en el país e hijos de nativos, son más afectados negativamente 
por la repetición de curso. Sin embargo, los efectos son claramente 
negativos para ambos grupos. Vale la pena señalar que la diferencia 
preexistente en el rendimiento entre los dos grupos puede contribuir a 
este mayor descenso.

Discusión sobre la repetición: descubriendo el papel de la identidad del 
estudiante

Como destaca Jimerson (2001), a pesar de la evidencia negativa, las 
políticas de repetición de curso persisten, a menudo debido a presiones 

FIGURA V. Efecto de la repetición escolar por sexo y área de conocimiento

Nota: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 and ****p<0,001.
Fuente: los autores.
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políticas y a la creencia errónea en su eficacia. El propósito de esta 
discusión es aclarar las complejidades subyacentes a los diferentes efectos 
de la repetición de curso en diferentes grupos demográficos, con especial 
atención al estatus socioeconómico, tipo de escuela, género y origen. Los 
diferentes resultados observados plantean varias preguntas críticas sobre 
esta política que no se han abordado en la literatura, en términos de 
cómo afecta la repetición en función de las características del estudiante.

El menor rendimiento académico de estudiantes de entornos 
socioeconómicos vulnerables se agrava debido a la falta de apoyo adicional 
que disponen sus contrapartes de entornos privilegiados. Para lograr una 
equidad educativa efectiva, las familias con dificultades deberían recibir 
programas de refuerzo después de la escuela (López-Rupérez et al., 2021; 
Shepard & Smith, 1990), escolarización de verano o fortalecimiento del 
capital humano de los maestros (Valbuena et al., 2021).

La decisión e impacto de repetir un curso están influenciados por el entorno 
del estudiante, puesto que las oportunidades educativas y el potencial del 
estudiante están moderados por las expectativas de la escuela (profesores 
y directores) y de los padres. El estatus socioeconómico a menudo sirve 
como un amortiguador protector, reduciendo la gravedad de la disminución 

FIGURA VI. Efecto de la repetición por origen y área de conocimiento

Nota: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 and ****p<0,001.
Fuente: los autores.
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académica asociada con la repetición de curso. Blanco-Varela (2022) destaca 
esto al señalar la relación inversa entre la mayor probabilidad de repetir un 
curso y el mayor estatus socioeconómico del alumnado. Además, Moreno 
(2022) y Runte-Geidel (2014) mencionan el uso de tutorías y clases privadas 
para abordar las dificultades académicas, lo que sugiere que los estudiantes 
de entornos menos prósperos tienen mayor riesgo de repetir un curso.

Al mismo tiempo, el tipo de propiedad de la escuela influye 
profundamente en esta ecuación. Las escuelas privadas, caracterizadas 
por tasas de repetición más bajas, generalmente ofrecen a los estudiantes 
sistemas de apoyo y monitoreo más completos (Cuartero, 2023). Las 
elevadas expectativas de los padres y las ventajas de un contexto de 
aprendizaje privilegiado en estas instituciones reducen aún más la 
probabilidad de repetición de curso. Este contraste es notable cuando se 
compara con las escuelas públicas, que, a pesar de atender una amplia 
gama de necesidades académicas y entornos socioeconómicos, a menudo 
enfrentan limitaciones de recursos.

Otros resultados de interés desde un punto de vista sociológico radican 
en el prejuicio que implica la repetición de curso para las estudiantes 
femeninas, lo que convierte a la repetición escolar en una medida “más 
punitiva”. Analizar las razones de esto excede el alcance del presente 
trabajo, que presenta un estudio exploratorio sobre el grado de impacto 
negativo de la repetición escolar en el rendimiento. Sin embargo, las 
razones podrían determinarse a partir de la modulación del autoconcepto 
y la presión social, y porque las mujeres son más susceptibles de las 
circunstancias contextuales (Eagly, 1983; Costa & Tabernero, 2012).

Existe una mayor tendencia a que los estudiantes extranjeros repitan 
un año (como se muestra en la Tabla I). Esto podría deberse a que el 
sistema educativo actual puede no satisfacer eficazmente las necesidades 
de los estudiantes inmigrantes, lo que lleva a períodos más largos en el 
sistema educativo. Esto resulta en trayectorias escolares más heterogéneas 
y menos lineales, como destaca Rodríguez-Izquierdo (2022).

La persistencia de la política de repetición de curso, a pesar de sus 
deficiencias documentadas, subraya la necesidad crítica de reevaluar las 
políticas educativas. La equidad educativa requiere apoyo focalizado, 
como programas extraescolares y mejor capacitación docente, para cerrar 
las brechas en el apoyo académico. La decisión de repetir grados no es 
solo un problema académico, sino que está profundamente arraigada en 
contextos socioculturales y afecta a los estudiantes de manera diferente 
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según sus orígenes. Comprender estas dinámicas complejas resulta 
crucial para desarrollar estrategias educativas más efectivas y equitativas.

Conclusiones

La repetición de curso actúa como un indicador educativo, uno que aproxima 
la calidad y evaluación de los sistemas educativos. Así, la repetición refleja 
deficiencias en el sistema educativo, y las altas tasas de repetición suelen 
indicar problemas en la calidad de la enseñanza, la relevancia del currículo 
o la eficiencia de las metodologías pedagógicas empleadas. También 
tiene un impacto en los recursos públicos, ya que implica la reinscripción 
de estudiantes en un grado. Tiene implicaciones psicosociales para los 
estudiantes, ya que afecta a su autoconcepto y actitud hacia la escuela.

El objetivo de este artículo es examinar el impacto de la repetición 
de curso en el rendimiento académico en relación con los perfiles 
socioeconómicos, culturales y de género de los estudiantes en España, un 
país con una cultura profundamente arraigada de repetición de curso. El 
propósito es determinar si los efectos de esta política educativa, medido a 
partir de la metodología PSM, varían entre diferentes grupos de estudiantes.

El estudio revela que la repetición de curso lleva a una reducción 
significativa en el rendimiento académico en las áreas analizadas. Este efecto 
negativo es consistente con investigaciones previas que indican la pérdida 
de casi un año académico debido a la repetición de curso. El impacto no 
es uniforme entre los grupos socioeconómicos; los estudiantes de entornos 
socioeconómicos bajos experimentan una disminución más pronunciada. 
Además, el estudio encuentra que la titularidad de la escuela (pública vs. 
privada), particularmente interesante en España, y la demografía de los 
estudiantes (género; y nativos vs. inmigrantes) también influyen en la 
magnitud de la regresión académica debido a la repetición de curso, siendo 
las mujeres y los estudiantes nativos los más afectados. Esto destaca la 
naturaleza regresiva de la repetición de curso, que agrava las disparidades 
socioeconómicas existentes. Esto contraviene los objetivos deseables de un 
sistema educativo e incluso la consecución del cuarto ODS.

El estudio cambia el foco desde grupos más afectados (hombres, 
inmigrantes, personas socioeconómicamente vulnerables) para examinar 
cómo varía el daño de la repetición de curso entre los grupos. Esto revela 
desafíos sistémicos en el sistema educativo y resalta cómo estas políticas 
pueden perpetuar las desigualdades. Al centrarse en la intensidad de 
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la disminución del rendimiento según las características del grupo, se 
obtiene una mejor comprensión de las implicaciones más amplias de la 
repetición de curso en la educación.

La brecha de rendimiento diferencial que presenta la repetición de 
curso, especialmente para las mujeres, podría tener efectos perjudiciales 
en su autoconcepto y su desarrollo social y personal, aunque tengan 
menos probabilidad de repetir cursos que los hombres. Además, esta 
práctica es un mayor inconveniente para los estudiantes inmigrantes, que 
se ven más afectados tanto por la incidencia (porcentaje de estudiantes 
que repiten un curso) como por la intensidad de la brecha en el 
rendimiento. Así, como ha mostrado la literatura, esto genera problemas 
de cohesión social e integración de estudiantes de diferentes orígenes 
(Clark & Gibbs, 2023; Reschly & Christenson, 2013).

A pesar de las deficiencias bien documentadas de las políticas de 
repetición de curso, su persistencia destaca una necesidad crítica de 
reevaluación. Estas políticas no son solo cuestiones académicas; están 
profundamente incrustadas en contextos socioculturales, afectando a los 
estudiantes de manera diferente según sus orígenes. La equidad educativa 
requiere medidas de apoyo focalizadas, como programas extraescolares 
y mayor capacitación docente, para cerrar las brechas existentes en el 
apoyo académico, alineándose nuevamente con el cuarto ODS. El estudio 
urge una reevaluación de estas políticas considerando sus efectos más 
amplios, incluidas las posibles consecuencias como tasas de abandono 
escolar y autoconcepto negativo. Dada la diversidad de poblaciones 
estudiantiles y la influencia de factores sociopolíticos y económicos, 
investigaciones futuras deberían investigar alternativas más inclusivas y 
sensibles al contexto para la repetición de curso, con el fin de optimizar 
el desarrollo del potencial humano en entornos educativos variados.
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