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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el perfil estudiantil y la repitencia en los alumnos del curso de 
nivelación para ingreso a carreras de ingenierías técnicas de una universidad ecuatoriana. Para esto se aplicaron encuestas similares a los 
estudiantes aprobados y a los estudiantes repitentes para identificar factores influyentes comunes y no comunes que influyen en su es-
tatus de aprobación de dicho curso.  Mediante análisis estadístico se concluyó que, para los alumnos repitentes, sus factores específicos 
fueron: Edad, nota de grado, actividad laboral remunerada realizada durante el curso de nivelación y la opinión y/o consejos de terceros 
al elegir su carrera. Estos factores, conjuntamente que aquellos que son comunes a los estudiantes aprobados permitieron caracterizar 
un perfil general del estudiante repitente, con miras a tomas de decisión para afrontar esta problemática en la Universidad de estudio.

Palabras claves: Repitencia, aprobación, perfil estudiantil, nivelación académica.

Abstract 

The present research aims to analyze the relationship between the student profile and repetition in students of the leveling cour-
se for entry to technical engineering careers at an Ecuadorian university. For this, similar surveys were applied to appro-
ved students and repeating students to identify common and uncommon influencing factors that influence their approval sta-
tus of that course. By means of statistical analysis, it was concluded that, for repeating students, their specific factors were: 
Age, grade point, paid work activity carried out during the leveling course and the opinion and / or advice of third parties 
when choosing their career. These factors, together with those that are common to the approved students, allowed us to charac-
terize a general profile of the repeating student, with a view to making decisions to face this problem at the University of study.

Keywords: Repetition, approval, student profile, academic  leveling course.
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I. Introducción

En la actualidad, como lo menciona Torres, y otros 
(2015), la repitencia universitaria ha sido considerada 

como un factor que degrada la calidad de la educación por 
lo que se la ha considerado también un indicador de la efi-
ciencia de los sistemas educativos incluyendo las Institu-
ciones de Educación Superior (IES). 

Montenegro y Taco (2012) indican que los efectos de 
este fenómeno repercuten en el Estado, en la sociedad en 
general, en las familias ecuatorianas y en el propio estu-
diante ya que cuando un joven universitario cursa reitera-
damente una actividad docente, se generan pérdidas eco-
nómicas por la fuerte inversión que el Estado realiza al 
cumplir con la política de gratuidad, la concesión de becas, 
de créditos entre otros subsidios orientados al libre acceso a 
la educación superior. A esto, como lo mencionan los auto-
res, se le sumar la fuerte inversión que realizan las familias 
de estos estudiantes para solventar los gastos que implican 
seguir su carrera universitaria. 

Dentro del ámbito social, los efectos negativos se hacen 
evidentes en el momento en que el estudiante repitente de-
siste por completo de ir a la universidad, ya sea de forma 
voluntaria o por obligación, por lo que en su lugar opta 
por la búsqueda de un empleo, sin embargo, las actividades 
laborales que realizan suelen ser de baja remuneración ya 
que son considerados como talento humano no capacitado 
y no logran competir con los profesionales titulados (Nar-
váez y Barragán, 2015; Montenegro y Taco, 2012), incluso 
cuando estos jóvenes pasan a formar parte de una pobla-
ción desocupada, se exponen a otros problemas sociales de 
drogadicción  y delincuencia (Narváez y Barragán, 2015). 

Baquerizo et al., (2014), hacen también referencia a los 
efectos negativos sobre el alumno ya que este carga con 
sentimientos de fracaso y de culpabilidad al no cristalizar 
sus metas y al no cumplir con sus propias expectativas por-
que se creen incapaces de asimilar las enseñanzas que los 
docentes imparten en las aulas. 

Como puede verse, estos son solamente algunos de los 
efectos que deja la repitencia universitaria, por lo tanto, es 
importante conocer las posibles causas que la originan. En 
este sentido se podría enlistar una amplia gama de marcos 
explicativos como por ejemplo el bajo rendimiento de los 
alumnos que se traducen en las bajas calificaciones obte-
nidas (Baquerizo et al., 2014). Otro factor causal de la re-
pitencia se debe a la matriculación de los estudiantes en 
carreras que no son de su total agrado debido a una mala 
decisión, por obligación o por falta de información (Núñez, 
2012 y Rodríguez, 2015). 

El bajo nivel de habilidades, competencias y de aptitu-
des de los jóvenes también es otra posible causa pues son 
necesarias para afrontar la transición de la enseñanza me-
dia a la educación superior; las complicaciones que invo-
lucra el integrarse a un entorno universitario desconocido 
el cual exige mayor autonomía y mayor cultura de esfuerzo 
en comparación al bachillerato (Calderón et al., 2017). Se 

debe considerar también, en este punto, que los inexistentes 
o los escasos esquemas de conocimientos adquiridos desde 
el colegio son otro de los factores para que el alumno re-
pruebe. Esto se debe, por una parte, a que en la escuela se-
cundaria se emplean técnicas como la memorización de los 
contenidos que no permiten procesos de comprensión ni de 
reflexión (González y Daza, 2010) y, por otra parte, se debe 
a la separación entre los saberes que la universidad espera 
de los alumnos y los saberes con los que verdaderamente se 
gradúan (Rivera, 2014). 

Por otra parte, el docente puede ser considerado como 
un factor de repitencia debido a que puede presentar un in-
adecuado nivel de formación y de profesionalización así 
como el hecho de que algunos maestros emplean técnicas 
de enseñanza tradicionalistas en lugar de aquellas novedo-
sas y renovadas (Hinojoza y Zambrano, 2012).

La falta de recursos económicos es otra principal razón 
para la repitencia más aún cuando las IES no cuentan con 
subsidios, créditos educativos, descuentos, becas y demás 
facilidades que puedan brindarles a sus alumnos (Narváez 
y Barragán, 2015).

Finalmente, se puede hacer referencia a la heteroge-
neidad de los estudiantes respecto a sus características o 
“atributos” previos al ingreso a la universidad como serían 
sus rasgos de personalidad, lugar de procedencia, capital 
cultural, niveles de educación y de recursos económicos 
que tienen sus familias,  el tipo bachillerato con los que 
cuentan los alumnos (de orientación humanístico-científica 
o técnico-profesional), su situación laboral, apoyo para sus 
estudios, entre otras (Cortés, et al. 2015).  

Todos los factores anteriores constituyen elementos de 
análisis relacionados con la posibilidad de repitencia de un 
estudiante. En este trabajo, nos centraremos en analizar la 
repitencia del curso de nivelación en carreras de ingenie-
rías técnicas, en modalidad presencial, de una universidad 
ecuatoriana, con presencia en la Provincia de Pichincha. 
Según datos proporcionados por la unidad a cargo de este 
proceso académico, se ha registrado una alta cantidad de 
matrículas de alumnos reprobados y repitentes durante el 
primer y segundo semestre del 2018 (SI y SII respectiva-
mente). 

El presente documento está elaborado de la siguiente 
manera: En la sección dos se presenta la fundamentación 
teórica sobre la cual se basa el estudio. En la siguiente sec-
ción se expone el procedimiento metodológico con el cual 
se levantaron los datos entre estudiantes y los instrumentos 
utilizados. En la cuarta sección se presentan los resultados 
obtenidos y los análisis estadísticos relacionados a aque-
llos factores comunes y específicos relevantes para el caso 
de estudiantes reprobados. Finalmente, la discusión de los 
principales hallazgos del estudio se presentan en la última 
sección.
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II. Fundamentación teórica

La tasa de repitencia puede ser empleada en diferentes 
tipos de diagnósticos relacionados con la situación acadé-
mica que se vive en una determinada institución (López y 
Taco, 2012) mediante el siguiente cálculo:

Por otro lado, al perfil estudiantil se lo define como un 
conjunto de componentes sociodemográficos (género, lugar 
de residencia, tendencias religiosas, campus universitario, 
edad), psicosociales (resiliencia, inteligencia emocional) y 
educativos (campus universitario, recepción de beca uni-
versitaria, ámbito de conocimiento, calificaciones) propios 
de los jóvenes universitarios (Sanromán, 2018).

Respecto a las causales para la repitencia, y como ya se 
ha mencionado, existen  varios factores influyentes que se 
pueden clasificar dentro de factores intrínsecos al alumno y 
factores extrínsecos. 

FACTORES EXTRÍNSECOS

Metodología de enseñanza del docente

La falta de metodologías contextualizadas y creativas 
por parte del docente incide en el rendimiento final del estu-
diante y aumenta las posibilidades de que el alumno no al-
cance la calificación de aprobación según López y Jiménez 
(2016). Al emplear metodologías tradicionales y obsoletas, 
surge una desconexión entre la enseñanza del profesor y 
el aprendizaje del alumno (Díaz y Gil, 2011) reflejándo-
se en altas tasas de repitencia (Calderón, 2005 y García et 
al., 2010) pero cuando el docente opta por una orientación 
diferente, se obtienen mejores resultados ya que estas me-
todologías innovadoras consideran el desarrollo personal 
del estudiante, su participación activa en forma individual 
y colaborativa (Díaz y Gil, 2011) e involucran al docente 
en ciertos procesos como la retroalimentación de los conte-
nidos, las asesorías y la articulación de las asignaturas. Con 
adecuadas metodologías de enseñanza, el alumno se com-
promete mucho más en su propio proceso de formación y 
se siente más motivado (Rivera, 2014).

Material educativo

Entre el material educativo se puede considerar a todo 
aquel equipamiento con el que cuentan las instituciones y 
que al encontrarse en buen estado, facilitan mucho la labor 
docente. La existencia de computadoras funcionales, los 
equipos audiovisuales y una suficiente cantidad de material 
didáctico llama mucho la atención del alumno y mejora su 
retención lo que finalmente se refleja en un mejor desempe-
ño académico (García, 2011).

Administración del diseño curricular

Una inadecuada organización del currículo en base a 
su malla curricular es causal de repitencia en ciertas insti-
tuciones en donde los alumnos deben cursar más de ocho 
materias por semestre pero tienen una mala distribución en 
sus horarios de clase, en la programación de los exámenes 
y en la secuencia de las asignaturas (Bermeo et al., 2018) 
además que también deben invertir tiempo en ciertos cur-
sos paraacadémicos que exigen muchas de las IES (Loja-
no, 2017). Estas inconsistencias deben ser solventadas por 
los docentes y las autoridades que están a cargo de realizar 
ajustes, reelaborar, adecuar y diseñar los currículos para 
que así sean más abiertos, flexibles y no centralizados en 
donde se consideren las características y las condiciones 
del alumnado, de la propia institución y de la comunidad 
en general (Huamán, 2013).

Proceso de evaluación

En la actualidad, los sistemas de evaluación siguen 
centrándose en los resultados memorísticos y no miden las 
metas intermedias que alcanzan los alumnos; ninguno de 
sus logros anteriores tiene mayor significancia lo que  con-
lleva a pensar que el estudiante ha fracasado (Soto, 2007). 
Cuando las estrategias de evaluación son inadecuadas, el 
proceso de evaluación termina siendo un factor influyen-
te para un bajo rendimiento académico y esta problemá-
tica se traduce en la repitencia estudiantil (Paredes et al., 
2015). Para menguar este fenómeno, autores como Gómez 
et al. (2008) recomiendan utilizar sistemas de evaluación 
del aprendizaje que tengan enfoques más cualitativos e in-
tegradores, recomiendan también que los recursos que los 
docentes emplean en sus clases vayan de la mano con el 
tipo de evaluación, la cual deberá ser permanente, no me-
morística y además tendrá que incluir la solución de pro-
blemas prácticos pues ello le será más útil al alumno en su 
vida diaria (Soto, 2007).

Infraestructura

Las instalaciones de un centro educativo como labora-
torios, áreas deportivas, áreas de descanso y demás espa-
cios tienen gran importancia pedagógica (Higuera, 2015) 
por lo que deben estar al servicio y disponibilidad de los 
alumnos usuarios para que, de esta manera, se pueda apor-
tar en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  Una inadecua-
da infraestructura, por otro lado, es motivo de reprobación 
(Flores, 2016) más aún si la institución cuenta con una ex-
cesiva cantidad de alumnos en salones de poca capacidad. 
Incluso, dentro de la infraestructura, se puede incluir el 
uso de pupitres en mal estado, la falta de disponibilidad de 
equipos, de reactivos y de materiales en los laboratorios de 
docencia, así como el uso de dispositivos obsoletos, en mal 
estado o que simplemente están fuera de servicio (Bermeo 
et al., 2018).
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Formación docente y procesos pedagógicos

Los procesos pedagógicos hacen referencia a la pre-
paración del docente y a ciertas actividades como la pla-
nificación, el desarrollo y la evaluación del proceso ense-
ñanza-aprendizaje que según Paredes et al. (2015) pueden 
influir de manera favorable o desfavorable en el rendimien-
to académico del estudiantado. Para autores como Echeve-
rría (2017), el desarrollo profesional del maestro es clave 
para alcanzar un buen desempeño y para lograr la eficacia 
de la práctica docente de modo que ello se traduzca en un 
mejor aprendizaje y en la excelencia académica alcanzada 
por los estudiantes.

Siguiendo el mismo orden de ideas, las actividades de 
formación continua del profesorado influyen enormemente 
en los alumnos ya que cuando el docente se prepara para 
los nuevos requerimientos socio-laborales y cuando ad-
quiere nuevos conocimientos, este se siente más motivado 
y entusiasmado para realizar su trabajo (Montes y Suárez, 
2016) generando así un efecto positivo en el aprendizaje y 
en el rendimiento del estudiantado (Echeverría, 2017). El 
problema surge cuando un docente, a pesar de que cuen-
ta con el suficiente conocimiento y la necesaria experticia 
disciplinar, no sabe cómo transmitir dicho bagaje lo que 
influye en su desmotivación derivando posiblemente en la 
repitencia. Por ello, se requiere que los docentes también 
tengan dominio de habilidades pedagógicas, metodológi-
cas, didácticas y curriculares (Montes y Suárez, 2016).

Becas

Debido al derecho de gratuidad, los alumnos pertene-
cientes a instituciones estatales no realizan el pago de ru-
bros a diferencia de aquellos jóvenes matriculados en uni-
versidades privadas los cuales deben financiar sus estudios 
a través de créditos, subsidios o becas (Celis et al., 2013).  
Por esta necesidad, las instituciones se encuentran realizan-
do estudios socio-económicos para ofrecer a sus estudian-
tes apoyo financiero para sus matrículas en respuesta a las 
solicitudes semestrales que reciben a manera de “auxilio 
educativo”, principalmente cuando los estudiantes demues-
tran tener una difícil situación económica (Soto, 2007). Los 
alumnos al no contar con este tipo de ayuda reflejan desmo-
tivación que a largo plazo afecta sus calificaciones (Berlan-
ga, 2014) y ponen poco empeño por la aprobación del curso 
terminando por repetirlo. Para evitar todo esto, algunas IES 
trabajan para fortalecer sus programas de becas así como 
en la implantación del crédito universitario como un ele-
mento adicional (Almuiñas et al., 2006).

FACTORES INTRÍNSECOS 

Sexo

Tradicionalmente, las carreras universitarias solían 
estar categorizadas como femeninas o masculinas porque 

se asociaba el área de Administración, Contabilidad y Tu-
rismo al sexo femenino mientras que las carreras técnicas 
estaban destinadas al hombre. En las aulas se contabilizaba 
un gran número de alumnos varones, no obstante, en los úl-
timos 20-30 años dicha realidad ha cambiado debido a que 
la presencia de la mujer se ha ido incrementado y su éxito 
académico resulta ser superior a la del varón en la mayoría 
de las disciplinas (Garay, 2003) lo que  pudiera deberse a 
que el hombre dispersa mucho más su atención, presenta un 
distinto nivel de madurez, un diferente sentido de compro-
miso con la institución, y tiene distinta motivación hacia el 
estudio (Ávila, 2016).

Edad

González et al. (2015) indica que el rango de edad en 
la que generalmente los jóvenes ingresan a la universidad 
e inician sus estudios oscila entre los 18 a 24 años, sin em-
bargo, la presencia de alumnos mayores puede deberse al 
retraso de la titulación en la educación media. Al parecer 
este factor no afectaría en el rendimiento académico pero 
los autores han observado que aquellos estudiantes que son 
muy jóvenes (principalmente hombres) y que demás han 
sufrido algún tipo de calamidad familiar, presentan mayor 
riesgo de repitencia o deserción al igual que los estudiantes 
con sobreedad ya que suelen presentar un nivel de desem-
peño inferior en comparación a los estudiantes de edad pro-
medio (Vidales, 2009).

Estado civil

Esta es una variable que suele relacionarse mucho con 
la edad. Los jóvenes generalmente ingresan a la universidad 
solteros y permanecen así a lo largo de su carrera con el fin 
de transitarla con éxito (Garay, 2003). La idea de formali-
zar el compromiso con su pareja no se encuentra dentro del 
proyecto de vida de la mayoría de los estudiantes univer-
sitarios (Piratoba y Barbosa, 2013), sin embargo, aquellos 
alumnos que mantienen fuertes vínculos sentimentales o 
que ya están casados, muestran una mayor probabilidad de 
reprobar, repetir y desertar (Laguna y Melo, 2015) debido a 
que no están en la capacidad de asumir ciertas responsabi-
lidades que no son adecuadas para su edad (Estrella, 2015).

Familia y apoyo familiar

Núñez (2012) menciona que el fracaso académico se 
debe en parte al poco afecto y a la carente motivación o 
apoyo que los alumnos reciben principalmente de sus pa-
dres. La autora menciona que la pérdida y la ausencia total 
de los familiares fomenta un ambiente inapropiado para el 
aprendizaje de los jóvenes estudiantes, pues les invaden 
sentimientos de inseguridad y ansiedad. En cambio, existe 
otro grupo de alumnos que mantienen un alto apego fami-
liar pero, debido a patrones de crianza muy estrictos, sufren 
la presión de sus progenitores para obtener excelentes ca-
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lificaciones sumada la presión que tienen por satisfacer las 
expectativas de los demás respecto a la culminación de su 
carrera; ello provoca que el alumno no se encuentre lo sufi-
cientemente estimulado para destacar en el ámbito escolar.

Escolaridad y nivel de instrucción de los padres

Se ha determinado que cuando los padres no poseen es-
tudios de tercer nivel, y además son personas de escasos 
recursos económicos, sus hijos tienden a ser más propensos 
a fracasar a lo largo de los estudios universitarios; pueden 
caer más fácilmente en la repitencia y en el abandono de 
sus carreras (Núñez, 2012) debido a que no tienen en sus 
padres algún tipo de referente universitario que les sepa 
orientar y guiar, esto hace inclusive que su tiempo de adap-
tación al mundo universitario sea todavía mayor (Garay, 
2003).

Actividad laboral

La figura del estudiante-trabajador, dentro del sistema 
de educación superior, es una realidad frecuente según cier-
tos autores como Garay (2003) quien menciona que mu-
chos de los jóvenes, durante los primeros semestres, optan 
por la búsqueda temprana de empleos principalmente para 
solventar los gastos referentes a la universidad; hospedaje, 
residencia, matrícula y alimentación, sin embargo, también 
existe un pequeño grupo que laboran por motivos diferen-
tes, por ejemplo, lo hacen para ganar experiencia laboral o 
para adquirir cierto grado de independencia. Sin embargo, 
su ritmo de estudio se ve afectado ya que les resulta difícil 
encontrar un equilibrio entre mantener su empleo y cum-
plir con las obligaciones, las tareas y las responsabilidades 
académicas lo que se traduce en reiteradas inasistencias, 
distracciones, impuntualidad, abandono de materias, deser-
ción y repitencia (Sevilla et al., 2010).  
Hábitos de estudio y formación académica previa 

La formación académica previa corresponde a los cono-
cimientos adquiridos por el estudiante antes de su ingreso a 
la universidad. La falta de conocimientos se debe en parte a 
la desarticulación entre el nivel medio y el nivel educativo 
superior (Parrino, 2010). En este sentido se debe considerar 
también el tipo de institución del cual proviene el alum-
no, pues la enseñanza media en instituciones privadas se 
adecua más a las exigencias universitarias y aseguran un 
mayor grado de éxito (González, 2006) lo que no ocurre 
con los estudiantes de las escuelas secundarias públicas ya 
que sus graduados llegan en condiciones poco deseables y 
ello se puede evidenciar en los resultados de los exámenes 
de ingreso (Vidales, 2009). 

Pero no solo es la falta de conocimientos durante la 
educación media un elemento explicativo para la repitencia 
universitaria (González et al. 2015) sino también los ma-
los hábitos de estudio adquiridos desde el colegio (Lojano, 
2017) en aquellas asignaturas “abstractas” como Matemá-
ticas y Física (González, 2006) y también por las deficien-

cias que se tiene en la lectura y en la escritura (González y 
Daza, 2010). 

III. Métodos y materiales

El presente estudio se realizó tomando como población 
objetivo a todos los estudiantes matriculados en el curso de 
nivelación de la Universidad considerada, durante los pe-
ríodos académico del año 2018, en la modalidad presencial 
y que pretendía ingresar a una carrera de ingeniería técnica. 
Esta población constituida por 986 alumnos se dividió en 
dos estratos: el estrato 1 considera a los alumnos que in-
gresaron a la institución y aprobaron el curso de nivelación 
en su primera matrícula mientras que el estrato 2 estaba 
constituido por aquellos estudiantes que inicialmente re-
probaron dicho curso, pero posteriormente lo cursaron de 
nuevo y lo aprobaron en su segunda matrícula. A partir de 
esta información, se calcularon dos submuestras en función 
del porcentaje de los estratos 1 y 2, como se muestra en la 
Tabla 1.

Tabla 1
Población de alumnos aprobados, períodos SI y SII, Campus Sangolquí

El diseño muestral anterior permite analizar, de manera 
ex post facto, los factores relevantes del perfil estudiantil 
relacionados con la posibilidad de repitencia entre ambos 
estratos. Para esto, se elaboró y aplicó un instrumento de 
recolección de datos en ambas submuestras. El diseño de 
dicho instrumento se realizó con base en los factores iden-
tificados en la sección anterior, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.

Tabla 2
Caracterización de factores relacionados al perfil del estudiante
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Con los factores de la tabla anterior, se elaboraron dos 
tipos de encuestas; una destinada a los alumnos aprobados 
y otra destinada a los alumnos repitentes.  Estas encues-
tas presentaron dos tipos de preguntas; categóricas (Sí/No) 
y preguntas numéricas (abiertas) las cuales, para ambos 
grupos de alumnos, fueron las mismas. La diferencia en-
tre ellas radica en el anunciado de los bloques referentes a 
los indicadores académicos, del docente y de la institución 
en donde se le solicita al alumno nuevo marcar con una X 
aquellos factores que él considera que contribuyeron para 
su aprobación mientras que al alumno repitente se le so-
licita marcar con una X aquellos factores contribuyentes 
para su repitencia.  La idea de esta estructura de preguntas 
es que el estudiante identifique si el factor consultado tuvo 
importancia relativa para su status final (de aprobado o re-
probado). 

Una vez aplicada dicha encuesta en ambas submues-
tras, se identificaron aquellos factores que se consideraron 
influyentes en ambos grupos. Se consideraron dos casos:

• Factores influyentes comunes en ambos grupos: Es 
decir, aquellos factores en los cuales tanto estudiantes 
aprobados como repitentes, consideraron que influye-
ron en su status final al terminar el curso de nivelación.

• Factores influyentes no comunes o específicos: Aque-
llos elementos que fueron considerados relevantes 
sólo en una submuestra. Para identificar estos factores, 
se recurrieron a técnicas estadísticas apropiadas (prue-
ba f, prueba T para el caso de variables numéricas y 
test chi cuadrado para el caso de variables categóricas) 
para establecer significativamente las posibles relacio-
nes entre las variables de estudio.

Finalmente, los resultados de ambas encuestas fueron 
triangulados mediante una entrevista realizada a la perso-
na encargada de los cursos de nivelación, con base en un 
cuestionario con preguntas semiestructuradas. Esta perso-
na además facilitó documentos como sílabos, reglamentos, 
instructivos e informes para complementar la información 
recabada. 

IV. Resultados

Análisis de variables numéricas

Para realizar el análisis de aquellas variables numéri-
cas, se aplicó la prueba F y prueba T mediante las cuales se 
determinó la homocedasticidad de las variables de estudio 
así como la diferencia de medias para grupos independien-
tes. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3
Resultados de las pruebas F y T referentes a las variables numéricas

Como se puede observar, tanto la edad así como la nota 
final de graduación de los alumnos encuestados presenta-
ron valores de P mayor a 5% lo cual indica diferencia sig-
nificativa entre los estudiantes aprobados y los repitentes. 
Por otra parte, el número de miembros que constituyen su 
hogar, al presentar un valor de P mayor al 5%, permite con-
cluir que no hay diferencia entre ambos grupos. 

Análisis de variables categóricas

El análisis estadístico en este caso se realizó conside-
rando dos escenarios:
1. Si las tasas de respuesta entre ambas submuestras eran 

similares, se procedía a identificar si estas se conside-
raban influyentes o no, dependiente si la frecuencia ab-
soluta correspondiente era alta o baja. A partir de este 
análisis, se identificaron los factores comunes influ-
yentes y no influyentes que se muestran en la Tabla 4:
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Tabla 4
Identificación de Factores comunes influyentes y no influyentes

2. Por otra parte, para aquellas preguntas en las cuales 
los alumnos tuvieron tasas de respuestas opuestas, y 
por tanto no se logró determinar si los factores consul-
tados resultaron ser o no influyentes para el estatus de 
dichos estudiantes, se realizó la prueba de Chi cuadra-
do para determinar si existía homogeneidad en dichas 
respuestas. En la Tabla 5 se presentan los resultados 
obtenidos. 

Tabla 5
Resultados obtenidos de la prueba chi cuadrada

A partir de estos últimos resultados, se pueden identifi-
car aquellos factores influyentes exclusivamente para estu-
diantes correspondientes al estrato 2 (repitentes), los cuales 
se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6
Factores específicos del perfil del alumno repitente

V. Discusión

El objetivo del presente estudio era caracterizar factores 
del perfil del estudiante que se encuentren relacionados es-
pecíficamente con su probabilidad de repitencia. 

De manera general, se puede establecer que el perfil de 
los estudiantes aspirantes que ingresan al curso de nive-
lación es el siguiente: alumnos, en su mayoría hombres, 
entre los 18-19 años, ecuatorianos, solteros y sin hijos que 
se han graduado en colegios fiscales de la capital con el Ba-
chillerato General Unificado cuya nota final de grado está 
en los 18/20 puntos. Son alumnos provenientes de familias 
constituidas por cuatro miembros en total, cuyos padres 
llegaron hasta la educación media de escolaridad y fueron 
quienes costearon los gastos que implica el curso de nivela-
ción; su familia percibe un ingreso económico mensual de 
1 a 2 salarios básicos unificados y aún viven en el seno de 
su hogar contando con ciertas facilidades como acceso a in-
ternet y un equipo de cómputo. Son estudiantes que no con-
taron con conocimientos previos sobre la planificación del 
curso de nivelación y no recibieron orientación vocacional 
previo al ingreso a la institución, sin embargo, tuvieron in-
formación general y del mercado laboral relacionada con 
su carrera y que además contaron con el suficiente apoyo 
de su familia a lo largo de sus estudios en nivelación. Por 
otra parte, son alumnos que no eligieron su carrera en base 
a resultados de exámenes de habilidades y de aptitudes sino 
con el fin de tener mayor oportunidad de ingresar al campo 
laboral, por tener a futuro mayor aspiración salarial y por 
la afinidad y/o gusto hacia ella. Los alumnos no padecen de 
ningún tipo de discapacidad o enfermedad (física, mental, 
emocional). 

Respecto a los factores determinantes respecto a su 
probabilidad de repitencia, es fácil determinar que existen 
factores comunes que influyen directamente en el hecho de 
que un estudiante apruebe o reprueba el curso de nivelación 
(Ver Tabla 4). Es interesante observar que estos factores 
influyentes están relacionados con la fundamentación teóri-
ca, en especial con aquellos aspectos de índole académico, 
como hábitos de estudios, conocimientos previos, metodo-
logía de enseñanza aprendizaje, entre otras.

Existen dos características específicas del perfil del es-
tudiante repitente que guardan una alta correspondencia 
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con su estatus; la elección de carrera debido a la influencia 
de terceras personas, y la actividad laboral que debieron 
realizar para costearse sus estudios. También se observa un 
promedio de edad mayor y una nota de graduación menor 
respecto al grupo de aprobados.

Es interesante observar que ninguno de los factores ins-
titucionales correspondientes a la universidad donde se rea-
lizó este estudio resultaron ser determinantes para el estatus 
de repitencia o de aprobación. 

Cabe indicar que los resultados obtenidos son concor-
dantes que otros autores que estudian el fenómeno de re-
pitencia en América Latina (ver p.e. González, L. (2006), 
Sec. 5.6.1). Sin embargo, en nuestro caso existen factores 
específicos que llaman la atención, en especial la edad y el 
hecho de laborar mientras se estudia. Estos elementos inci-
den de forma significativa, y están relacionados al contexto 
socioeconómico del estudiante. 

Esto último puede constituirse en un elemento clave al 
momento de establecer programas o políticas públicas que 
garanticen el acceso a las Universidades, pues claramente 
se puede evidenciar que las mismas suelen estar orientadas 
más a los aspectos académicos o institucionales, que en las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Por ejem-
plo según nuestro estudio, la mejora de los mecanismos 
de apoyo institucionales están en segundo término frente 
a iniciativas que garanticen de la dedicación exclusiva de 
los estudiantes al estudio, reduciendo o eliminando su ne-
cesidad de trabajar para mantener su sustento diario o el de 
sus familias.
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