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Análisis de los factores relacionados con la reprobación académica en la 
educación de Enfermería: un estudio de método mixto*

Objetivo: evaluar la frecuencia y los factores asociados a la 

reprobación entre estudiantes de Enfermería. Método: estudio 

descriptivo y transversal, delineado por el método mixto 

convergente. Participaron 88 estudiantes de Enfermería de 

una universidad pública brasileña. Para evaluar la adaptación 

académica se utilizó el Cuestionario de Experiencias Académicas 

Reducidas. La asociación de las variables de estudio con la 

reprobación se verificó mediante análisis bivariado. Resultados: 

la frecuencia de reprobaciones en la muestra fue del 68,2%, 

siendo el 39,8% recurrente en la misma asignatura, con los 

siguientes factores asociados: edad mayor o igual a 22 años 

(p=0,015), ingreso familiar por debajo de 2 salarios mínimos 

(p=0,019) y desfase en el flujo curricular (p<0,001). Las 

asignaturas con mayor frecuencia de reprobación se encuentran 

en el campo básico, se imparten en los dos primeros años del 

curso y son comunes a los cursos de salud. Los estudiantes 

sin reprobaciones tuvieron una mejor percepción del bienestar 

físico y psicológico (p=0,002), buenas relaciones interpersonales 

(p=0,017) y conductas de estudio más asertivas (p=0,005). 

Cuestiones personales, relacionadas con el estudio e 

institucionales fueron motivadores señalados. Conclusión: 

los resultados muestran un elevado índice de reprobaciones, 

especialmente en el campo básico. Se encontró una asociación 

entre reprobaciones y la salud mental de los estudiantes de 

Enfermería durante su proceso de formación, y se señalaron 

dificultades que pueden culminar en el índice de reprobaciones 

en el flujo curricular.

Descriptores: Estudiantes de Enfermería; Educación en 

Enfermería; Éxito Académico; Fracaso Escolar; Rendimiento 

Académico; Enfermería.
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Introducción

Los fenómenos de reprobación y abandono en 

la educación superior aún ocurren con dimensiones 

s igni f icat ivas en Bras i l (1).  Las condic iones 

sociodemográficas y las influencias personales inciden 

en los valores, las expectativas y las aspiraciones de los 

estudiantes, interviniendo en la decisión de proseguir 

sus estudios o de abandonarlos(2-3), además de aspectos 

inherentes al proceso de formación que pueden ser 

diferentes a los deseados por los estudiantes.

En la educación de Enfermería, los estudios indican 

que los factores socioeconómicos de los matriculados, 

como baja condición económica, educación básica 

insuficiente y dificultades relacionadas con la capacidad 

de procesar información, resolver problemas y razonar 

lógicamente, pueden estar relacionados con el bajo 

rendimiento académico(3-4), mientras que, en diferentes 

realidades, existen diferencias de desempeño en función 

de la capacitación previa de los estudiantes(5), lo que 

centra la atención sobre los desafíos que actualmente 

atraviesan las universidades.

Los enfermeros son fundamentales para fortalecer la 

salud en Brasil y en el mundo, y existe una clara necesidad 

de más profesionales disponibles para trabajar frente a 

las crecientes demandas de la población mundial(6). Así, 

es necesario que se creen estrategias en el ámbito de las 

instituciones educativas para garantizar la formación de 

profesionales calificados, críticos y comprometidos para 

trabajar en el sistema de salud, evitando abandonos y 

retenciones en el proceso de formación.

Para ello, los estudiosos de la educación se han 

esforzado por debatir propuestas, métodos y estrategias 

de Pedagogía centrados en el estudiante, con miras a su 

autonomía y participación activa en su propio proceso de 

aprendizaje(7). Aun así, la literatura denota el esfuerzo del 

área de salud y educación en la formación de profesionales 

que se articulan entre las distintas categorías, que 

navegan entre las asignaturas y se enfocan en la atención 

integral e integrada a los usuarios del Sistema Público 

de Salud(7-8).

Al planificar la capacitación del enfermero, pasando 

por las Directrices Curriculares Nacionales, es necesario 

considerar que las variaciones en el desempeño académico 

son multifactoriales y tienen importantes implicaciones 

para el curso y la conclusión de los estudios de pregrado. No 

obstante, complicaciones como la reprobación académica 

se relacionan con la aparición de trastornos psicosomáticos 

en estudiantes de Enfermería(9-10), cuestiones que merecen 

ser destacadas ante la importante prevalencia de síntomas 

depresivos que se encuentran hoy en esta población(11).

Este tema es discutido de manera amplia en el 

escenario internacional(5,12-13); sin embargo, en Brasil, 

pocos estudios abordan la reprobación académica en 

estudiantes de Enfermería y sus factores relacionados(14-15). 

En general, los estudios evalúan estas métricas en forma 

macro como indicadores institucionales de gestión en la 

educación superior(16-17), sin abordar las particularidades 

que permiten comprender más profundamente el 

fenómeno. De esta manera, este estudio se realizó ante el 

vacío en la literatura sobre reprobaciones, especialmente 

en la educación en Enfermería.

Comprender los factores que interfieren con las 

reprobaciones de los estudiantes de Enfermería puede 

ayudar en el desarrollo de estrategias de apoyo, con miras 

a mejorar la calidad de la educación en Enfermería. Así, 

los objetivos del estudio fueron evaluar la frecuencia y los 

factores asociados a la reprobación entre los estudiantes 

de Enfermería, además de identificar los factores que 

influyen en la misma desde sus perspectivas.

Método

Se trata de un estudio descriptivo y transversal, 

perfilado por el método mixto convergente, en el que 

se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos de 

manera concurrente(18), con análisis asociado en la etapa 

de interpretación de datos, a partir de la presentación de 

los resultados combinados de la información obtenida 

en ambas etapas de la recopilación de datos. Se utilizó 

el enfoque de métodos mixtos para comprender mejor 

el fenómeno de la reprobación, valorando tanto la 

generalización de los hallazgos como la profundidad de 

la interpretación.

Los datos se recolectaron entre abril de 2018 y 

marzo de 2020 con estudiantes de Enfermería de una 

Institución de Educación Superior (IES) pública en el 

Centro Oeste brasileño. La institución estudiada prevé 

una duración mínima del curso de 5 años (10 semestres), 

con régimen de tiempo completo y una carga total de 

4396 horas, y actualmente cuenta con 284 alumnos 

activos en la carrera. Su propuesta pedagógica es la 

interdisciplinariedad y la articulación entre teoría y 

práctica, y sus componentes curriculares se estructuran en 

asignaturas de núcleo común, referentes al campo básico 

de Ciencias de la Salud; asignaturas de núcleo específico, 

referentes a los componentes de Enfermería; además de 

asignaturas optativas; núcleo libre (que el alumno puede 

realizar libremente en cualquier unidad académica de la 

universidad) y actividades complementarias.

Se estableció como criterio de inclusión para 

participar en el estudio: ser estudiante de la carrera de 

pregrado en Enfermería, haber ingresado entre 2010 y 

2016 y haber cursado al menos dos años de capacitación. 

Como criterio de exclusión: estudiantes que ingresaron a 

la carrera por transferencia, ya que podrían no representar 
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la experiencia completa del pregrado en Enfermería en 

la institución estudiada, considerando el uso de créditos 

y asignaturas en la transición entre las IES.

Con base en la prevalencia de reprobaciones 

académicas señalada en un estudio reciente con la misma 

temática(13), se realizó un cálculo muestral para estimar 

el número de participantes necesarios para el estudio. 

Considerando un nivel de confianza del 95% y un error 

del 5% más el 10% de posibles pérdidas, se estimó una 

muestra mínima de 80 estudiantes.

Al momento de la recolección de datos, la institución 

contaba con un universo de 154 estudiantes que pudieron 

participar en el estudio y que recibieron el formulario 

en línea enviado por correo electrónico. De ellos, 88 

estudiantes de la carrera de Enfermería respondieron 

al formulario en línea, lo que representa el 57,1% del 

total. A pesar del desafío de recolectar datos a través 

de cuestionarios en línea en términos de adherencia 

de la población objetivo, la tasa de respuesta obtenida 

en este estudio fue mayor que la de otros estudios que 

utilizaron cuestionarios electrónicos para recolectar datos 

de estudiantes universitarios(19-20).

El cuestionario se estructuró de manera de abordar 

datos sociodemográficos y académicos, habiendo sido 

ajustado luego de un piloto de recolección de datos 

con 12 estudiantes. Además de las preguntas cerradas, 

el cuestionario tenía una pregunta abierta para los 

estudiantes con reprobaciones sobre los factores a los 

que las atribuían.

Debido a la importancia de comprender las variables 

que interfieren en el desempeño académico en el 

contexto universitario, el estudio utilizó el Cuestionario 

de Experiencias Académicas Reducido (Questionário de 

Vivências Acadêmicas Reduzido, QVA-r)(21-22), instrumento 

adaptado y validado para la realidad brasileña en un 

estudio con 626 estudiantes universitarios, obteniendo 

buenos niveles de confiabilidad en todas las dimensiones 

(α>0,7)(22).

El instrumento consta de 55 preguntas en una escala 

de tipo Likert de 1 a 5 y se divide en cinco dimensiones 

que tienen como objetivo analizar lo siguiente: dimensión 

personal (percepciones de bienestar físico y psicológico); 

dimensión interpersonal (relación y vinculación con 

compañeros); dimensión curso/carrera (adaptación 

al curso y perspectiva de carrera); dimensión estudio 

(habilidades de estudio, hábitos y administración del 

tiempo); y dimensión institucional (adecuación a la 

institución, uso de los recursos que brinda y percepción 

de la calidad de los servicios)(21).

El análisis estadístico se realizó utilizando el Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), versión 25.0. 

Las variables se describieron en forma de frecuencias, 

porcentajes, promedios y desviación estándar. Para evaluar 

la consistencia interna del QVA-r se utilizó el coeficiente alfa 

de Cronbach. Tras la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, para las variables paramétricas adoptamos la 

prueba t de Student y, para las no paramétricas, la prueba 

de Mann-Whitney. Para asociar variables cualitativas se 

utilizaron las pruebas de chi-cuadrado de Pearson y exacta 

de Fisher. En todos los análisis se estableció un nivel de 

confianza del 95% (p<0,05).

El análisis de datos cualitativos se realizó a través 

del análisis de contenido de modalidad temática(23), 

y para la elaboración de las categorías y de los ejes 

temáticos se utilizaron como referencia teórica las 

bases conceptuales del QVA-r(21). Se identificaron los 

núcleos de significado expresados durante el proceso 

de comunicación, siguiendo estas etapas: preanálisis, 

exploración del material, tratamiento de los resultados 

obtenidos e interpretación. Los procedimientos de análisis 

fueron realizados por dos investigadores con el fin de 

orientar el seguimiento de las etapas y el resultado final. 

Para designar cada fragmento de discurso, preservando el 

anonimato de los participantes, se seleccionó el término 

“Estudiante”, descrito por la letra “E” seguida de números 

arábigos según el orden de la respuesta analizada en los 

cuestionarios completos.

El proyecto de investigación obtuvo dictamen 

favorable del comité de ética en investigación (número 

2.446.291) y todas las etapas del estudio cumplieron con 

la Resolución CNS No. 466/2012.

Resultados

En la etapa cuantitativa del estudio participaron 88 

estudiantes de Enfermería. En cuanto a su perfil, la edad 

promedio de la muestra fue de 23,02 años (± 2,69), con 

predominio de participantes del sexo femenino (94,3%; 

n=83), solteras (89,7%; n=79), no blancas (52,2%; 

n=46) y que residían con sus padres o cónyuges al 

momento de la investigación (69,3%; n=61). El 13,6% 

(12) de la muestra mencionó estar trabajando, y la 

frecuencia relativa de dedicación de la carga curricular 

fue de hasta 20 horas semanales (8%; n=7), seguida de 

21 a 39 horas semanales (2,3%; n=2) y más de 40 horas 

semanales (3,4%; n=3).

En cuanto al año de ingreso, el 1,1% (n=1) ingresó 

en 2011, el 6,8% (n=6) en 2012, el 22,7% (n=20) en 

2013, el 26,1% (n=23) en 2014, el 19,3% (n=17) en 2015 

y el 23,9% (n=21) en 2016; distribución que permitió 

analizar la posibilidad de reprobación en asignaturas de 

núcleo común o específicas a lo largo de la carrera, con 

más de un tercio de la muestra cumpliendo prácticas 

supervisadas (fase final de la carrera ).

La mayoría (68,2%; n=60) presentó reprobaciones 

en la trayectoria académica, con el 39,8% (n=35) 
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presentando más de una reprobación por asignatura. 

En cuanto a la trayectoria académica, se observó que 

solo el 32,5% (n=27) de la muestra siguió el flujo de 

asignaturas sugerido por la institución, mientras que una 

porción considerable se encontraba en desfase en el flujo 

curricular (67,5%; n=56), destacando los bloqueos de 

requisitos previos.

En cuanto a la percepción del desempeño académico, 

el 29,5% (n=26) se autoevaluó con excelente desempeño, 

el 48,9% (n=43) con buen desempeño, el 15,9% (n=14) 

se clasificó como con desempeño regular, mientras que el 

5,6% (n=5) se atribuyó un desempeño deficiente.

En el análisis de factores asociados a reprobaciones 

se mostró que las variables edad (RP=0,69; IC 95%: 0,50–

0,95; X2=5,87; p=0,01) y desfase en el flujo curricular 

(RP=9,0; IC 95%: 3,09–26,15; X2=70,0; p<0,001) fueron 

predictores, siendo la edad menor o igual a 22 años un 

factor protector (Tabla 1).

Tabla 1 - Asociación de variables del estudio con el número de reprobaciones entre estudiantes de Enfermería de una 

Institución Pública de Educación Superior del Centro Oeste, Brasil, 2020 (N=88)

Variables N (%)
Reprobaciones

RP* (IC† 95%) valor p‡

Sí (%) No (%)
Sexo

Femenino 83 (94,3) 58 (69,9) 25 (30,1)
1,74 (0,59-5,15) 0,321§

Masculino 5 (5,7) 2 (40,0) 3 (60,0)
Edad

≥ 22 años 40 (45,5) 22 (55,0) 18 (45,0)
0,69 (0,50-0,95) 0,015

≥ 23 años 48 (54,5) 38 (79,2) 10 (20,8)
Estado civil

Soltero 79 (89,8) 53 (67,1) 26 (32,9)
0,86 (0,58-1,26) 0,713§Casado/Unión 

estable 9 (10,2) 7 (77,8) 2 (22,2)

Color de piel
Blanca 42 (47,7) 35 (76,1) 11 (23,9)

1,27 (0,94-1,72) 0,096
No blanca 46 (52,3) 25 (59,5) 17 (40,5)

Vive con
Padres/Cónyuge 61 (69,3) 45 (73,8) 16 (26,2)

1,32 (0,91-1,92) 0,091
Otros 27 (30,7) 15 (55,6) 12 (44,4)

Trabajo
Sí 12 (13,6) 10 (83,3) 2 (16,7)

0,78 (0,58-1,06) 0,324§

No 76 (86,4) 50 (65,8) 26 (34,2)
Ingreso Familiar

Hasta 2 SM|| 26 (30,6) 21 (77,8) 6 (22,2)
1,24 (0,93-1,64) 0,166

Más de 2 SM|| 59 (69,4) 37 (62,7) 22 (37,3)
Escuela Secundaria

Escuela Pública 47 (55,3) 34 (72,3) 13 (27,7)
1,14 (0,84-1,54) 0,366

Escuela Privada 38 (44,7) 24 (63,2) 14 (36,8)
Forma de Ingreso

ENEM¶ 39 (45,3) 26 (66,7) 13 (33,3)
0,94 (0,71-1,26) 0,724

Examen de ingreso 47 (54,7) 33 (70,2) 14 (29,8)
Ingreso por Acción 
Afirmativa**

Sí 37 (42,0) 25 (67,6) 12 (32,4)
0,98 (0,73-1,31) 0,916

No 51 (58,0) 35 (68,6) 16 (31,4)
Desfase en el flujo 
curricular

Sí 56 (67,5) 56 (100) 0 (0,0)
9,0 (3,09-26,15) <0,001

No 27 (32,5) 3 (11,1) 24 (88,9)
*RP = Razón de prevalencia; †IC = Intervalo de confianza; ‡valor de p = prueba de chi-cuadrado de Pearson; §Prueba exacta de Fisher; ||SM = Salario 
mínimo; ¶ENEM = Examen Nacional de Educación Secundaria; **Política pública regulada por la Ley 12.711/2012 destinada a asignar plazas de ingreso a 
la Educación Superior a estudiantes de grupos minoritarios, provenientes de escuelas públicas con ingresos familiares inferiores a 1,5 salarios mínimos o 
estudiantes autodeclarados de raza negra, morena o indígena

Al comparar por la distribución de reprobaciones por 

estudiante, las variables edad e ingreso familiar fueron 

significativas, sugiriendo que los estudiantes de 22 años 

o menos (U=566,00; p=0,003) y con un ingreso superior 

a 2 salarios mínimos (U=508,00; p=0,019) tienen menos 

reprobaciones.

La frecuencia de reprobaciones por asignatura se 

muestra en la Tabla 2. Cabe señalar que las asignaturas 

específicas de Enfermería representan solo el 14,9% de 

las reprobaciones reportadas, el total de las cuales fue 

de 187 en esta muestra. Así, el principal desafío está 

contenido en las reprobaciones en las asignaturas básicas 

comunes en el área de la salud.
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Tabla 2 - Cantidad de reprobaciones por asignatura entre 

estudiantes de Enfermería en una Institución Pública de 

Educación Superior en el Centro Oeste, Brasil, 2020 

(N=60)
ASIGNATURAS N %

Asignaturas de núcleo común
Patología 32 53,3
Bioquímica 25 41,6
Fisiología 20 33,3
Farmacología Básica 14 23,3
Histología 12 20,0
Parasitología 11 18,3
Biofísica 10 16,6
Histología de los Órganos 9 15,0
Genética 8 13,3
Anatomía Humana 1 6 10,0
Inmunología 4 6,6
Anatomía Humana 2 3 5,0
Farmacología Aplicada 2 3,3
Microbiología 2 3,3
Sociología 1 1,6

Asignaturas de núcleo específico
Enfermería Clínica 10 16,6
Bases para el Cuidar del Individuo y de 
la Familia 1 7 11,6

Bases para el Cuidar del Individuo y de 
la Familia 2 5 8,3

Enfermería en Enfermedades Infecciosas 3 5,0
Atención Prehospitalaria 1 1,6
Epidemiología 1 1,6
Riesgo Biológico y Bioseguridad 1 1,6

De la muestra total, para el año 2019, 67 estudiantes 

estarían aptos para completar la carrera dentro del tiempo 

mínimo estimado de cinco años, con un 28,4% (n=25) que 

concluyó efectivamente en este período. De los retenidos, 

el 23,8% (n=21) completó la carrera en seis años, el 6,8% 

(n=6) en siete y el 1,1% (n=1) en ocho. Entre los que 

completaron la carrera en seis años, solo el 1,1% (n=1) 

tuvo un retraso en la capacitación debido al bloqueo de la 

matrícula. Aún el 15,9% (n=14) permaneció en retención 

en la carrera. Considerando que las reprobaciones son los 

principales motivadores del retraso en la capacitación y 

excluyendo a los que bloquearon el curso, los estudiantes 

tardaron una media de 5,6 años en completar el curso 

(mínimo 5; máximo 8).

Los resultados del QVA-r revelaron que la muestra 

tiene buena adaptación académica. El instrumento obtuvo 

una adecuada consistencia interna en la verificación 

de la adecuación académica, tanto en las dimensiones 

como en el puntaje total, con excepción de la dimensión 

Institucional, que presentó baja consistencia interna. 

La prueba t de independencia mostró que no hubo 

diferencia en la adaptación académica de los estudiantes 

con o sin reprobaciones. Sin embargo, en el análisis 

por dimensiones, los estudiantes sin reprobaciones 

obtuvieron mejores puntajes en las dimensiones personal, 

interpersonal y estudio (Tabla 3).

Para comprender mejor la asociación entre la 

reprobación con las conductas de estudio adoptadas por 

los estudiantes, se verificaron las razones de prevalencia 

y se realizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson con las 

respuestas a las preguntas de la dimensión de estudio 

del QVA-r. Así, las respuestas se transformaron en una 

escala de tipo Likert de 3 puntos (Tabla 4).

Tabla 3 - Asociación entre el índice de reprobaciones y el promedio en el QVA-r* de estudiantes de Enfermería de una 

Institución Pública de Educación Superior en el Centro Oeste, Brasil, 2020 (N=88)

Dimensiones Promedio α†
Reprobaciones

Prueba t§ valor p
Sí (DE‡) No (DE‡)

Puntaje total 3,53 0,90 3,46 (±0,45) 3,66 (±0,50) t(86)=-1,92 0,058

Personal 2,87 0,89 2,68 (±0,76) 3,27(±0,89) t(86)=-2,43 0,002

Interpersonal 3,20 0,87 3,08 (±0,63) 3,45 (±0,69) t(86)=0,93 0,017

Carrera/Curso 3,90 0,84 3,94 (±0,66) 3,80 (±0,62) t(86)=-2,89 0,353

Estudio 3,24 0,83 3,07 (±0,74) 3,57 (±0,76) t(86)=0,85 0,005

Institucional 4,29 0,65 4,32 (±0,50) 4,22 (±0,44) t(86)=-1,83 0,397
*QVA-r = Cuestionario de experiencia académica reducido; †α = Alfa de Cronbach; ‡DE = Desviación estándar; §Prueba t de Student

Tabla 4 - Comportamientos de estudiantes de Enfermería de una Institución Pública de Educación Superior del Centro 

Oeste identificados en la dimensión Estudio del QVA-r*, Brasil, 2020 (N=88)

Variables Sí (%) A veces (%) No (%)
En mis estudios estoy logrando seguir el ritmo de mis compañeros de clase. 44 (50,0) 21 (23,9) 23 (26,1)

Administro bien mi tiempo. 19 (21,6) 29 (33,0) 40 (45,5)

Hago un plan diario de las cosas que tengo que hacer. 20 (22,7) 26 (29,5) 42 (47,7)

Logro tener el trabajo académico siempre actualizado. 33 (37,5) 21 (23,9) 34 (38,6)

Sé establecer prioridades en lo que se refiere a la organización de mi tiempo. 38 (43,2) 22 (25,0) 28 (31,8)

Tomo buenos apuntes de las clases. 47 (53,4) 19 (21,6) 22 (25,0)

(la Tabla 4 continúa en la próxima pantalla)
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Variables Sí (%) A veces (%) No (%)

Puedo ser eficaz en mi preparación para las evaluaciones. 32 (36,4) 34 (38,6) 22 (25,0)

Intento sistematizar/organizar la información que se da en las clases. 41 (46,6) 20 (22,7) 27 (30,7)

Tengo la capacidad de estudiar. 59 (67,0) 22 (25,0) 7 (8,0)

Llego puntual a las clases. 66 (75,0) 12 (13,6) 10 (11,4)
*QVA-r = Cuestionario de experiencia académica reducido

Por lo tanto, se hizo evidente que seguir el ritmo de 

los compañeros de clase (RP=0,60; IC 95%: 0,43–0,83; 

X2=7,90; p=0,005), administrar bien el tiempo (RP=0,51; 

IC 95%: 0,29–0,88; X2=9,91; p=0,002), mantener el 

trabajo académico siempre actualizado (RP=0,66; IC 95%: 

0,46–0,93; X2=6,01; p=0,01), establecer prioridades 

en cuanto a la organización del tiempo (RP=0,66; IC 

95%: 0,45–0,97; X2=4,22; p=0,04) y ser eficaz en la 

preparación para las evaluaciones (RP=0,60; IC 95%: 

0,39–0,93; X2=4,99; p=0,02) fueron conductas de 

protección contra las reprobaciones.

De los 60 estudiantes con reprobaciones, 53 

respondieron la pregunta abierta “¿qué factores atribuyes 

a la reprobación?” y fueron incluidas en el análisis 

cualitativo. Las respuestas se tipificaron y separaron 

por categorías y ejes temáticos. A través del análisis de 

las respuestas surgieron tres categorías, relacionadas 

con temas personales, conductas de estudio y factores 

institucionales (Figura 1).

En la categoría “personal” surgieron cuestiones 

que fueron atribuidas a reprobaciones que están 

relacionadas con la experiencia académica, pero asociados 

a esta perspectiva, capaces de influir en la decisión de 

permanecer o abandonar la carrera. Se hacen presente en 

el 92,4% (n=49) de las respuestas. Generalmente están 

relacionadas con la salud y pueden deberse a relaciones 

familiares. La inmadurez se informó como un factor 

importante en la dificultad del compromiso del alumno 

con la asignatura o la carrera.

CATEGORÍAS EJES TEMÁTICOS

Personal
Madurez
Trabajo
Factores psicológicos y emocionales

Estudio
Aprendizaje
Dedicación 
Gestión del tiempo

Institucional
Metodología profesor/asignatura
Relación profesor-alumno
Estructura curricular

Figura 1 - Categorías de análisis y ejes temáticos de 

las respuestas de estudiantes de Enfermería de una 

Institución Pública de Educación Superior del Centro 

Oeste, Brasil, 2020

En ese momento tenía algunos problemas en casa, y con 

eso estaba algo dispersa en la universidad, que fue durante el 

cuarto y quinto período, incluso pensé en darme por vencida, por 

las reprobaciones perdí mi beca, pero continué porque me gusta 

la carrera (E9, 19 años, 2 reprobaciones).

 [...] algunas se debieron a mi inmadurez como estudiante 

porque era muy joven cuando entré a la universidad y tenía 

algunos problemas personales/familiares (E33, 24 años, 6 

reprobaciones).

El trabajo también fue una variable considerada en el 

análisis, representando una cuestión de subsistencia para 

algunos estudiantes. En este sentido, cursar la carrera con 

régimen de tiempo completo y la necesidad de trabajar 

representan obstáculos para que el estudiante realice 

ambas actividades con éxito.

La mayoría de las veces tuve que faltar a clases para 

trabajar, hacer algunos trabajos, si no los hacía, ni siquiera podía 

comer en la universidad (E8, 21 años, 5 reprobaciones).

Teniendo que trabajar durante el período de la asignatura 

en el caso de parasitología, hice turnos nocturnos [...] (E19, 24 

años, 2 reprobaciones).

Según los informes, los factores emocionales y 

psicológicos son determinantes en el desempeño del 

estudiante en la asignatura, ya que la dificultad para 

afrontar los problemas personales tiene un efecto sobre la 

dificultad para adoptar conductas de estudio que satisfagan 

las necesidades de aprendizaje. Desde la perspectiva 

de los estudiantes, estos factores están relacionados 

con los problemas psicosomáticos experimentados en 

la trayectoria académica que dificultan su desempeño 

académico e influyen en la incidencia de reprobaciones.

Factores emocionales, dificultad para concentrarse en los 

estudios, falta de rutina [...] (E53, 25 años, 5 reprobaciones).

Ansiedad, agotamiento emocional, estar lejos de la familia 

(E21, 22 años, 4 reprobaciones).

Presión psicológica [...] ansiedad, nerviosismo (E36, 27 

años, 1 reprobación).

La categoría “estudio” se relacionó con las conductas 

que adoptan los estudiantes, presentes en el 67,9% 

(n=36) de las respuestas. Si bien los estudiantes 

reconocen la importancia de establecer rutinas de 

estudio, se percibe la dificultad de administrar el tiempo 

(Tabla 4 continuación...)
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(p=0,01) y enumerar prioridades (p=0,04), así como de 

conciliar frecuencia y dedicación en múltiples asignaturas, 

considerando actividades curriculares y extracurriculares.

Muchas asignaturas densas al mismo tiempo, no supe cómo 

manejar los estudios (E46, 23 años, 2 reprobaciones).

Patología fue más porque la asignatura es muy complicada 

y no tuve tiempo suficiente para dedicarme (E4, 19 años, 4 

reprobaciones).

[...] en nuestro plan de clases tienen asignaturas que son 

demasiado pesadas para enseñarlas al mismo tiempo (hasta la 

mitad del curso, después todo bien), lo que a veces hace que los 

alumnos se dediquen más a una que a las otras (E44, 22 años, 

4 reprobaciones).

También se destaca el déficit del estudiante para 

poder estudiar en forma autónoma, lo que sugiere la 

dificultad de aprendizaje como un fuerte motivador de 

la reprobación. Algunos estudiantes plantean que esta 

dificultad de aprendizaje adviene de una educación 

temprana en desfase, lo que implica directamente la falta 

de soporte teórico para acompañar a otros estudiantes.

En fisiología tuve dificultad para seguir las [clases] de la 

profesora ... porque ella no tenía didáctica y en aquel entonces 

yo no era autodidacta así que sufrí mucho, estudié mucho, pero 

no fue suficiente (E42, 22 años, 3 reprobaciones).

[...] dificultades de aprendizaje, falta de conocimientos 

que viene de la escuela secundaria [...] (E22, 25 años, 8 

reprobaciones).

La categoría “institucional” se hace presente en el 

64,1% (n=34) de las respuestas, en las que se observaron 

informes sobre la metodología adoptada por el docente 

en la asignatura y la relación profesor-alumno.

La dificultad de la asignatura, la falta de maleabilidad de los 

profesores [...] (E14, 24 años, 5 reprobaciones).

En bioquímica, la profesora quería que los alumnos le 

enseñaran, lo que provocó cierto estrés y extrañeza entre profesor 

- alumnos, lo que se reflejó en evaluaciones muy difíciles (E42, 

22 años, 3 reprobaciones).

En este sentido, el refuerzo a través de datos 

cuantitativos apunta a la necesidad de una mejor 

comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

entre profesores y estudiantes, procurando que 

comprendan los métodos y las estrategias adoptados 

en el contexto de la formación de enfermeros con 

autonomía y pensamiento crítico. Así, basando este 

hallazgo en las debilidades encontradas en el análisis 

estadístico, podrán adoptar mejores formas de organizar 

la información ofrecida en clase (p=0,05) y prepararse 

de manera más asertiva para las etapas de evaluación 

(p=0,02).

Discusión

La reprobación entre estudiantes de Enfermería 

es un fenómeno complejo de naturaleza multifactorial 

que implica el riesgo de abandono de los estudios y el 

compromiso del contingente de enfermeros calificados 

disponible en el mercado laboral(24). Dado que la 

reprobación es el resultado de un bajo rendimiento 

académico, los predictores importantes son la edad, 

el género, el trabajo, el pensamiento crítico y la 

autoeficacia(3).

En el presente estudio, se registró una elevada 

frecuencia de reprobación en la muestra (68,2%), 

resultados superiores al estudio(13) realizado con 

estudiantes de Enfermería (5,6%) de Portugal, Italia, 

República Checa, Eslovaquia y Eslovenia y a otro 

estudio con estudiantes de Italia(25) (22,2%). Aún no 

existen estudios en Brasil que señalen la frecuencia 

de reprobaciones entre estudiantes de Enfermería que 

permitan comparar este hallazgo en el país, lo que resalta 

el carácter pionero de este estudio y su importancia 

para futuros debates relacionados con la capacitación 

en Enfermería.

Los principales aspectos asociados a las 

reprobaciones fueron la edad y el desfase en el flujo 

curricular previsto por el proyecto pedagógico de la 

carrera. Sin embargo, es esencial enfatizar que el 

desfase en el flujo del currículo es un resultado debido 

a la incidencia de reprobaciones. Algunos estudios 

señalan la edad como un predictor del rendimiento 

académico, sugiriendo que los estudiantes mayores 

tienden a reprobar menos(3,23,26-28); sin embargo, en 

este estudio se identificó que la edad menor o igual a 

22 años fue un factor protector para la incidencia de 

reprobaciones. En un estudio realizado en Australia(4), 

la edad mayor de 23 años fue un predictor de bajo 

rendimiento académico, corroborando los hallazgos de 

este estudio en el Centro Oeste brasileño.

Por lo tanto, el ingreso tardío a la educación 

superior puede estar asociado con más reprobaciones, 

quizás debido a la gran brecha entre las prácticas de 

aprendizaje experimentadas en la educación secundaria 

y el ingreso a la educación superior. La inmadurez 

relacionada con la dificultad para tomar decisiones 

respecto a las conductas de estudio fue un término 

utilizado en los informes de algunos estudiantes como 

posible motivador de la reprobación, hallazgo reforzado 

por un estudio realizado en Singapur(28), que sugiere 

que el mejor rendimiento académico y la madurez del 

estudiante están relacionados.
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El desfase en el flujo curricular también se asoció 

con la incidencia de reprobaciones, pero posiblemente 

la relación se da por el hecho de que las reprobaciones 

derivan en retrasos en la formación y el consiguiente 

desfase en el flujo de asignaturas.

A diferencia de los resultados encontrados 

en Italia(25), la comparación de la distribución de 

reprobaciones por estudiante mostró que los estudiantes 

con un ingreso familiar superior a 2 salarios mínimos 

tienen menos reprobaciones en su carrera académica, 

lo que sugiere que las cuestiones socioeconómicas 

pueden ser predictores importantes de bajo rendimiento 

académico y en consecuencia, de reprobaciones. 

Considerando el cambio en el perfil de quienes ingresan 

a la educación superior brasileña debido a la mayor 

democratización del acceso, especialmente en la 

última década(1), se han adoptado estrategias de apoyo 

psicopedagógico y políticas de permanencia con enfoque 

en este objetivo público.

Otros estudios(13-14) abordan la incidencia de 

reprobaciones en los primeros años del pregrado 

en Enfermería. Este período es fundamental para la 

consolidación de conocimientos básicos en el área de 

la salud, generalmente en el formato de asignaturas 

que son un requisito previo para las específicas de 

Enfermería. 

En los cursos de Enfermería, disciplinas como 

Patología, Bioquímica, Fisiología, Histología y Anatomía, 

tienen elevados índices de reprobación(14-15), lo que 

centra la atención sobre las estrategias de mitigación de 

daños debatidas de manera amplia en las universidades 

como la tutoría y el apoyo psicopedagógico. En este 

mismo sentido, el déficit de conocimiento derivado de 

la docencia previa junto con el número de asignaturas 

ofertadas por período son factores importantes de 

impacto para las reprobaciones.

Todas las asignaturas del núcleo común con 

reprobaciones reportadas se imparten en los dos primeros 

años del curso, lo que refuerza que este período es 

fundamental para definir la trayectoria del estudiante 

de Enfermería y para predecir el tiempo necesario para 

completar la carrera, que se incrementa cuantas más 

reprobaciones ocurran. Además, es una alerta para 

el seguimiento de los estudiantes a fin de evitar que 

abandonen la carrera.

En este estudio se observó que las reprobaciones 

ocurren con mayor frecuencia en las asignaturas de 

núcleo común, es decir, aquellas que son transversales 

a todas las carreras del campo de la salud. Dichos 

hallazgos pueden indicar dificultad en la transversalidad 

del proceso de formación y potencialmente evidenciar 

la fragmentación del conocimiento, considerando que 

la tasa de reprobaciones entre asignaturas específicas 

de Enfermería es significativamente menor con relación 

a las del campo básico. Sin embargo, se deben realizar 

más estudios para identificar esta relación y detallar las 

posibles variables involucradas en este fenómeno.

En cuanto a la adaptación académica, no hubo 

diferencia entre estudiantes con o sin reprobaciones. 

Sin embargo, en las dimensiones personal, interpersonal 

y estudio del QVA-r, los estudiantes sin reprobaciones 

obtuvieron puntajes más altos. De manera conceptual, 

estos resultados sugieren que presentan una buena 

percepción del bienestar físico y psicológico, buenas 

relaciones con los compañeros de clase y conductas de 

estudio asertivas(21).

Estos resultados sugieren la necesidad de monitorear 

a los estudiantes que presenten reprobaciones, ya que las 

dificultades en la adaptación académica están asociadas 

con la incidencia de trastornos psicológicos, como ansiedad 

y depresión, tanto en estudiantes de diferentes carreras(29) 

como en estudiantes de Enfermería(30).

Se destaca la importancia de los aspectos psicológicos 

como motivadores de las reprobaciones reportadas por 

los estudiantes, ya que varios estudios han demostrado 

la prevalencia de ansiedad y depresión en estudiantes de 

Enfermería(11,31-33). Por lo tanto, el proceso de adaptación 

a la educación superior tiene un efecto tanto sobre la 

trayectoria académica como sobre la salud mental del 

estudiante(30).

Además del estado emocional, los comportamientos 

de estudio reportados por los estudiantes señalaron que 

mantener el ritmo de los compañeros de clase, administrar 

el tiempo, mantenerse al día con los trabajos académicos, 

establecer prioridades y prepararse eficazmente para 

los exámenes constituyen comportamientos protectores 

ante las reprobaciones. En este sentido, el apoyo 

psicopedagógico es fundamental para alentar a los 

estudiantes a adoptar conductas de estudio adecuadas, 

además de desarrollar mayor capacidad para afrontar 

problemas psicosomáticos(34).

Si bien no se encontró ninguna asociación entre el 

tipo de educación básica y la incidencia de reprobaciones, 

algunos estudiantes perciben el déficit en la educación 

previa como un motivador de la reprobación, lo que implica 

dificultades de aprendizaje en la educación superior. En 

la literatura se ha identificado el tipo de escuela como 

un predictor del éxito académico, lo que sugiere que los 

estudiantes advenidos de escuelas técnicas tienden a 

tener un rendimiento menor(5).

Para ello, las universidades brasileñas ya han diseñado 

estrategias fin de fortalecer el apoyo psicopedagógico 

a los estudiantes con dificultades de aprendizaje(35-36). 

Asimismo, la tutoría académica se ha mostrado como una 

fuerte estrategia para establecer un vínculo entre profesor 

y alumno, favoreciendo el intercambio de aprendizajes y 
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integrados para la formación de enfermeros con 

razonamiento clínico, pensamiento crítico y habilidades 

de liderazgo con enfoque en la práctica avanzada de la 

Enfermería(46), dada su importancia para la transformación 

individual y social a partir de la participación activa de los 

usuarios del Sistema Único de Salud (SUS)(47) y posible 

implementación futura en el contexto nacional(48).

Dada la innegable necesidad de disponibilidad de 

enfermeros en el mercado laboral, especialmente asociada 

al exceso y a la complejidad de las demandas en los 

servicios de salud(49), es necesario analizar la reprobación 

como un fenómeno estructural de retención y desarrollar 

estrategias para su mitigación con el fin de formar más 

profesionales en el tiempo previsto para cubrir este 

vacío, garantizando los elevados estándares de calidad 

requeridos para la profesión.

La producción científica brasileña sobre la 

reprobación académica en la capacitación en Enfermería 

es aún deficiente, lo que destaca el carácter pionero de 

esta investigación. De esta manera, el presente estudio 

puede contribuir para perfeccionar las estrategias en 

la formulación de los planes de estudio de pregrado en 

Enfermería, con el objetivo de evitar resultados que 

afecten negativamente a las carreras como ser abandono 

por reprobaciones, retención en el flujo curricular, costo 

y tiempo de capacitación.

Este estudio tuvo como principal limitación la 

estratificación no muestra por período la carrera, de difícil 

operacionalización precisamente porque las reprobaciones 

generaron flujos académicos no uniformes. A pesar de 

ello, el estudio permitió un análisis amplio a lo largo de la 

carrera de la incidencia de reprobaciones con distribución 

homogénea entre los participantes por año de ingreso a 

la carrera.

Conclusión

En este estudio se observó una alta frecuencia de 

reprobaciones entre los estudiantes de Enfermería, donde 

los estudiantes de 22 años o más, ingresos familiares 

por debajo de 2 salarios mínimos y desfase en el flujo 

curricular mostraron una asociación con reprobaciones 

en su carrera académica. Las asignaturas con mayor 

frecuencia de reprobaciones se imparten en los dos 

primeros años de la carrera y son comunes a los cursos 

del campo de la salud, es decir, Patología, Bioquímica, 

Fisiología, Farmacología e Histología, lo que representa 

un riesgo de abandono académico antes de que el alumno 

conozca mejor la carrera.

No hubo diferencia alguna en la adaptación 

académica entre estudiantes con o sin reprobaciones; 

sin embargo, los estudiantes sin reprobaciones tuvieron 

una mejor percepción del bienestar físico y psicológico, 

la reducción en la cantidad de dificultades encontradas 

en el proceso de formación(34,37).

Cabe mencionar que las estrategias para reducir 

estas dificultades, como la organización de grupos de 

estudio entre estudiantes, favorecen el intercambio de 

conocimientos entre los compañeros y pueden brindar un 

mejor desempeño en los cursos de pregrado(38).

Corroborando los hallazgos sobre las conductas 

de estudio, los informes de los estudiantes señalan la 

dedicación insuficiente como asociada a la dificultad 

para establecer rutinas de estudio y administración del 

tiempo para ello. La variable trabajo no se asoció con la 

incidencia de reprobaciones; sin embargo, con base en 

los reportes, se sugiere que en situaciones previas en las 

que el estudiante necesitó conciliar estudio con trabajo 

y esto ocasionó reprobaciones, resultados corroborados 

por otros autores(13,25) y que requieren atención por 

parte de docentes y gestores de IES sobre el perfil de 

los estudiantes y estrategias que favorezcan la inclusión 

de estudiantes trabajadores en los cursos de Enfermería. 

La relación profesor-alumno es un factor que puede 

intervenir en el desempeño académico partiendo del 

supuesto de que esta relación interpersonal es parte 

del proceso de enseñar y aprender, del desempeño 

a nivel teórico-metodológico con el intercambio 

de conocimientos, experiencias, motivaciones y 

orientaciones a nivel académico(39). Según el informe 

de algunos estudiantes, las dificultades en esta relación 

derivaron en reprobaciones.

En conjunto, la metodología utilizada por el 

profesor en la asignatura es un factor que interfiere 

con el aprendizaje de los estudiantes. Las metodologías 

activas han tenido un efecto positivo sobre el 

rendimiento académico y han influido en la reducción 

de reprobaciones(40-41); sin embargo, cabe señalar que 

algunos estudiantes tienen dificultades para adaptarse 

a este modelo pedagógico, potencialmente debido a 

antecedentes de formación en el modelo tradicional(42).

En la literatura científica se destacan características 

que fortalecen la satisfacción del estudiante y el buen 

desempeño académico, a saber: calificación docente, 

aplicación de metodologías participativas de enseñanza, 

didáctica actualizada e inserción del estudiante en el 

ámbito de la práctica, convirtiéndolo en el protagonista 

de su propio proceso de aprendizaje(43). Además, la 

reestructuración curricular de la carrera también es 

importante para dotar al estudiante de herramientas de 

aprendizaje(44-45) para completar la carrera en el tiempo 

previsto(1) y con el apoyo pedagógico adecuado(13), 

especialmente en el caso de estudiantes con dificultades 

de aprendizaje.

En este sentido, se vislumbra en la reestructuración 

curricular la oportunidad de crear planes de estudio 
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buenas relaciones interpersonales con sus compañeros 

y conductas de estudio asertivas. Mantenerse al día con 

los compañeros de clase, administrar bien el tiempo, 

mantenerse al día con el trabajo académico, establecer 

prioridades y tener una preparación efectiva para las 

evaluaciones fueron conductas protectoras ante las 

reprobaciones.

En cuanto a los factores que motivan las 

reprobaciones, desde la perspectiva de los participantes, 

se señalaron cuestiones de carácter personal: inmadurez, 

el hecho de conciliar el estudio con el trabajo y los 

problemas psicosomáticos; cuestiones relacionadas 

con el estudio: dificultades de aprendizaje, dedicación 

insuficiente y dificultad para administrar el tiempo; y 

cuestiones institucionales: relación profesor-alumno, 

metodología adoptada por el profesor en la asignatura y 

estructura curricular.

Los resultados sugieren la necesidad de invertir en 

políticas de apoyo psicopedagógico a los estudiantes 

que ingresan a los cursos de pregrado en Enfermería, 

especialmente considerando el cambio de perfil 

sociodemográfico y la dificultad derivada de la enseñanza 

previa. Aun así, se refuerza la necesidad de una revisión 

constante de los proyectos pedagógicos de la carrera, 

mejorando constantemente la estructura curricular con la 

posibilidad de articular asignaturas para evitar retenciones 

por requisitos previos bloqueados.

Se pueden realizar estudios futuros para asociar la 

reprobación, la retención y el abandono académico con 

las variables abordadas en este y en otros estudios desde 

una perspectiva multifactorial, reforzando así la relevancia 

de mejorar la formación de los enfermeros en Brasil.
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