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RESUMEN

Antecedentes: Durante los últimos años se han descrito diferentes factores relacionados con el Rendimiento 
Académico de los estudiantes. Esta investigación tiene como objeto realizar una revisión sistemática de la literatura 
científica reportada desde el año 2012 hasta el año 2022 sobre los factores asociados al rendimiento académico en 
la educación secundaria. Método: El método utilizado para esta revisión siguió las directrices PRISMA, por lo que 
fueron revisados 23 artículos científicos que cumplieron con los criterios de inclusión de un total de 1107 artículos 
en las bases de datos Scopus, Web of Sciences y Science Direct. Las categorías de análisis fueron: 1) Base de datos, 
2) Año de publicación, 3) Idioma original, 4) Definición RA, 5) Enfoque epistemológico, 6) Diseño de investigación, 
7) Instrumentos de análisis, y 8) Factores asociados. Resultados: Los resultados señalan que los factores asociados 
al RA se relacionan con aspectos individuales, psicológicos, cognitivos e intelectuales, con variables procesuales, con 
elementos estructurales y administrativos. Conclusiones: La revisión sistemática de la literatura aportó elementos 
conceptuales en la comprensión del constructo RA, es multidimensional y multifactorial. Se recomienda realizar 
estudios para relacionar rendimiento académico y competencias socioemocionales, debido a la oportunidad que se 
encontró de realizar análisis correlacionales entre estas dos variables. 

ABSTRACT

Background: Recently, different factors related to students’ Academic Performance have been described. This research 
carried out a systematic review of the scientific literature reported from 2012 to 2022 on the factors associated with 
academic performance in secondary education. Method: The method used for this review followed the PRISMA 
guidelines, providing 23 scientific articles that met the inclusion criteria. These articles were reviewed from a total 
of 1107 articles from the Scopus, Web of Science, and Science Direct databases. The analysis categories were: 
1) Database, 2) Year of publication, 3) Original language, 4) AP definition, 5) Epistemological approach, 6) Research 
design, 7) Analysis instruments, and 8) Associated factors. Results: The results indicate that the factors associated 
with AP are related to individual, psychological, cognitive, and intellectual aspects, procedural variables, and structural 
and administrative elements. Conclusions: The systematic review of the literature provided conceptual elements for 
understanding the AP construct, which is multidimensional and multifactorial. Studies relating academic performance 
and socio-emotional competencies are recommended for correlational analyses between these variables.
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Introducción

La variable rendimiento académico (en adelante RA) ha sido 
analizada desde diversas áreas de investigación; especialmente 
es objeto de estudio para las ciencias sociales, la educación y 
la psicología (Agraso-López et al., 2021; Broc-Cavero, 2018; 
Bulás et al., 2022; Gutiérrez et al., 2021; Hinojo et al., 2019; 
Rodríguez-Rosero, et al., 2021; Samayoa-Miranda, 2012). Desde 
una perspectiva psicoeducativa, se entiende al RA como un 
proceso pedagógico, un constructo en continua transformación, 
una variable que ha sido estudiada por diversos académicos 
(Chica et al., 2010; Edel-Navarro, 2003; Estrada y Fuentes, 2021; 
Fajardo-Bullón et al., 2017; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; 
González y Portolés, 2014; Lamas, 2015; Rodríguez-Rodríguez 
y Guzmán-Rosquete, 2019; Valle-Arias et al., 2009). Hace 
referencia a un factor de suma importancia abordado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que es multidimensional ya que 
comprende lo biológico, psicológico, económico y sociopolítico. 
También es pluriparadigmático, contextual, sistémico e identifica 
los niveles de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, 
materializado en indicadores de logros o competencias dentro 
de una escala valorativa que puede ser cuantitativa o cualitativa 
(Tacilla-Cárdenas et al., 2020). 

En la literatura académica se encuentran tres principales 
orientaciones en la definición de RA: 1) Resultados de los 
estudiantes en las calificaciones, exámenes y pruebas realizadas 
en una determinada área o asignatura (Amutio et al., 2020; 
Arribas-Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 2021; Cancela-
Carral et al., 2016; Huertas-Montes y Pantoja-Vallejo, 
2016; López-Chao et al., 2020; Marcos-Merino et al., 2021; 
Rodríguez et al., 2020); 2) Eficacia del aprendizaje y como 
indicador de calidad educativa (Broc-Cavero, 2018; Ferraces-
Otero et al., 2021; Martínez-Chairez et al., 2020; Murillo y 
Carrillo; 2021; Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017; Pascual-
Gómez y Arteaga-Martínez, 2020; Rodríguez-Rodríguez, 2022; 
Santos-Rego et al., 2020; Solano-Pinto et al., 2016); 3) Nivel 
de aprobación y reprobación de estudiantes durante el ciclo 
educativo (Arenas-Delgado y Ambrós-Pallarés, 2021; Cortés-
Denia et al., 2020; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; Rodríguez-
Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019); y 4) Proceso formativo 
pedagógico multifactorial y multidimensional (Broc-Cavero, 2019; 
Cid-Sillero et al., 2020; Muntaner-Guasp et al., 2020).

Sobre el enfoque de eficacia del aprendizaje Álvarez-Bermúdez 
y Barreto-Trujillo (2020), plantean que el RA es el resultado de 
una calificación numérica de un proceso formativo, mediado por la 
evaluación de actividades y las competencias académicas adquiridas 
en un ciclo escolar, estos indicadores de calidad educativa están 
orientados a la prevención del fracaso y deserción escolar.

De acuerdo con las tres posturas identificadas producto de 
esta revisión, para este estudio se entiende RA como un proceso 
pedagógico multicausal, multidimensional, multifactorial 
relacionado con variables psicosociales, afectivo-emocionales, 
estructurales, mediadoras del aprendizaje, individuales, cognitivas, 
de gestión administrativa del aprendizaje, que convergen 
en productos académicos evaluados mediante dispositivos 
educativos para establecer el nivel de dominio de conocimientos, 
las habilidades, destrezas y competencias del aprendizaje en un 
ciclo formativo, cuyos resultados son insumo para los planes de 

mejoramiento de las instituciones educativas y son utilizados para 
medir la eficacia del aprendizaje y la calidad educativa que ofrece el 
plantel educativo (Broc-Cavero, 2018; Ferraces-Otero et al., 2021; 
Pascual-Gómez y Arteaga-Martínez, 2020).

Algunas de estas estrategias de mejoramiento importantes 
para promover el rendimiento académico consideradas en algunos 
artículos de la revisión es la utilización de materiales educativos 
para promover competencias socioemocionales en el aula, fortalecer 
la autoestima y las habilidades sociales (Broc-Cavero, 2019), 
programas de desarrollo metacognitivo para las habilidades 
académicas en lectura comprensiva, escritura creativa, para la 
solución de problemas matemáticos, enfatizando la búsqueda y 
utilización de la información, la planificación y la evaluación que 
permita el pensamiento crítico (Solano-Pinto et al., 2016). 

Por otra parte, Huertas-Montes y Pantoja-Vallejo (2016), 
recomiendan evitar en lo posible la utilización de materiales 
tradicionales en la enseñanza, visibilizan la importancia de actualizar a 
los docentes en metodologías de la enseñanza activas e incorporación 
de las TIC en el aprendizaje de todas las áreas, de este modo se 
pueden motivar a los estudiantes y mejorar el RA.

El objetivo de esta investigación es realizar una revisión 
sistemática de la literatura reportada en desde el 2012 hasta el 
2022 sobre los factores asociados al rendimiento académico en la 
educación secundaria. Esta revisión del RA es relevante puesto que 
contribuye a la identificación y síntesis de estudios científicos para 
la promoción de estrategias y programas pedagógicos orientados al 
mejoramiento de la calidad en educación secundaria. Además, los 
resultados de esta revisión de la literatura científica se convierten 
en insumo para establecer problemas de investigación, enfoques 
epistemológicos y diseños metodológicos, así como áreas y 
campos disciplinares de impacto y son elementos esenciales a 
la hora de tomar decisiones relacionadas con futuros diseños 
investigativos.

Método

El proceso de investigación se realizó a través de una 
revisión sistemática de artículos científicos publicados en revistas 
indexadas desde el año 2012 hasta el año 2022, los cuales hacían 
referencia a las variables: “rendimiento académico” y “educación 
secundaria”; a la vez, se realizó un análisis crítico de los resultados 
obtenidos mediante ocho categorías de estructura y contenido 
preestablecidas.

Moreno-Arrebola et al., (2018) plantean al respecto que las 
revisiones sistemáticas facilitan y resumen los contenidos de 
múltiples artículos que responden a un mismo sistema de variables. 
Dado su estricto protocolo de elaboración, estas corresponden al 
mejor nivel de evidencia, ya que disminuyen al máximo el riesgo 
de sesgo permitiendo, de esta forma, tomar decisiones informadas 
basadas en información fehaciente.

En tal sentido, el diseño investigativo pretendía en todo 
momento, garantizar el rigor científico en cada una de las etapas 
de revisión documental, por lo que se realizó teniendo en cuenta 
la metodología PRISMA, cuyos pasos son: 1) Recolectar, 2) 
Seleccionar, 3) Evaluar críticamente, y 4) Resumir los datos 
obtenidos (Moher et al., 2016; Urrutia y Bonfill, 2010). 

A continuación, se describe cada una de las etapas desarrolladas 
según la metodología PRISMA.
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Recolectar

El proceso inició con el planteamiento de la pregunta problema: 
¿Cuáles son los factores asociados al rendimiento académico de 
los estudiantes de educación secundaria que refiere la literatura 
científica en un período de tiempo iniciando en el año 2012 hasta 
el 2022? 

Para dar respuesta a esta pregunta problema, se consultó el 
Tesauro de la UNESCO en el cual se identificó como término 
clave: “rendimiento académico” y, posteriormente, se estableció 
la ecuación de búsqueda con operadores booleanos: “rendimiento 
académico” y “educación secundaria” en las bases de datos Scopus, 
Web of Sciences y Science Direct. Adicionalmente, se utilizaron 
como filtros: (a) solo artículos publicados de 2012 a 2022, (b) en 
idiomas español e inglés, (c) tipo de documento: artículo, (d) de 
acceso abierto y (e) áreas de investigación: educación y psicología. 

Seleccionar

La revisión se realizó con la identificación de los estudios 
que cumplieron con los parámetros de búsqueda, utilizando los 
criterios de exclusión. Para esto no se tuvieron en cuenta los 
artículos duplicados, con más de 10 años de publicación, otros 
documentos diferentes a artículos y que no contaran con el enfoque 
postpositivista. 

Evaluar Críticamente 

Esta selección arrojó 1107 artículos en las tres bases de datos 
consultadas. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 
fueron evaluados 247 documentos para su elegibilidad, de los cuales 

se excluyeron: 85 por ser de otras áreas diferentes a educación y 
psicología, 57 artículos por no incluir “rendimiento académico” 
en las palabras clave, 30 por no incluir “educación secundaria” en 
estas, 15 artículos porque no permitían el acceso y 37 por estar 
publicados en otros idiomas diferentes a inglés y español; para un 
total de 224 artículos que no cumplían con los criterios de idoneidad. 
Por último, fueron incluidos 23 artículos que cumplieron con los 
criterios para la elaboración de la revisión.

Resumen de los Datos 

El siguiente paso fue el diseñó de una tabla de resumen de 
las publicaciones que cumplieron con los criterios de idoneidad. 
Se tuvieron en cuenta el título del artículo, la citación, el enfoque 
metodológico, el diseño y la muestra, los instrumentos, la definición 
de RA, los factores asociados a este y las conclusiones. 

Diagrama de Flujo del Proceso

La revisión terminó con la elaboración de un diagrama de flujo 
con el propósito de esquematizar el proceso realizado, considerando 
la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, así como la 
selección definitiva de la muestra, 23 artículos sobre factores 
asociados al RA en educación secundaria (Figura 1).

Resultados

En esta sección se describen las categorías de análisis 
preestablecidas. En la Tabla 1 desde una postura psico-educativa, 
se resumen las variables: 1) Base de datos consultadas, 2) Año 
de publicación, 3) Idioma original, 4) Definición de rendimiento 
académico (RA), 5) Enfoque epistemológico, 6) Diseño de 
investigación, 7) Instrumentos de análisis, y 8) Factores asociados. 
Las categorías 1, 2, 3 y 7 daban cuenta de elementos estructurales 
y las categorías 4, 5, 6 y 8 de elementos de contenido. 

De acuerdo con la Tabla 1, en la búsqueda de la literatura 
científica, los 23 estudios seleccionados y sometidos a un proceso de 
evaluación rigurosa que abordan el RA en educación secundaria, las 
bases de datos con mayor cantidad de artículos publicados fueron: 
Scopus, con el 48% de las publicaciones, seguido por Web Science 
con el 43% y Science Direct con el 9%. Los criterios de elegibilidad 
de estas bases de datos consistieron en que todas se especializan 
en la producción científica de artículos en áreas de las ciencias 
sociales, ciencias educativas y en psicología, son los más citados a 
nivel mundial, son de alto impacto para la comunidad académica, de 
acceso abierto, y los documentos contenidos en ellas están escritos 
en español e inglés, principalmente.

En referencia a los años de publicación de artículos más 
productivos fueron: 2020 con un 43%, seguido de 2021 con el 17%, 
2016 con 13%, luego 2022 y 2019 con un 8% cada uno y, finalmente, 
2017 y 2018 con el 4%. De acuerdo con uno de los criterios de 
búsqueda, el idioma original de publicación correspondió al 70% 
en español y un 30% de los estudios revisados fueron escritos en 
inglés.

El 100% de las referencias seleccionadas corresponden a 
artículos publicados en revistas especializadas en áreas de las 
ciencias sociales, ciencias educativas y en psicología. Además, 
cumplieron con la estructura de tener un título y autores, resumen, 
palabras clave, metodología, resultados, discusión y referencias. 

Figura 1
Diagrama de Flujo PRISMA

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1
Resumen Variables de Análisis

No. Artículos Autor Constructo R.A. Enfoque, Diseño y Muestra Instrumentos Factores 

1 Análisis Confirmatorio de 
la Estructura Factorial de la 
Ansiedad hacia las 
Matemáticas

López-Chao 
et al., 2020 

Resultados académicos a través 
de una calificación en un curso o 
asignatura de conocimiento. 

Cuantitativo, Modelo de Ecuasiones 
Estructurales basado en cuatro 
escalas y análisis de regresión 
lineal múltiple. Encuesta realizada 
a 1220 estudiantes, 48% de sexo 
masculino y 52% de sexo femenino, 
seleccionados mediante un sistema 
de muestreo no probabilístico casual. 

Modificación a la Escala de 
Ansiedad hacia las matemáticas 
(MARS). (ADCM, 6 ítems), 
“Preocupación ante la presencia 
inevitable de las matemáticas” 
(PPIM, 2 ítems), “Ansiedad hacia la 
acción matemática” (AAM, 3 ítems) 
y “Ansiedad hacia la actividad 
matemática en entorno no formal” 
(AAMENF, 2 ítems).

Factores 
intelectuales. 
Factores afectivos-
emocionales. 
Factores de 
mediación 
pedagógica. 

2 Aprendizaje Cooperativo, 
Autoimagen y Percepción 
del Ambiente de 
Aprendizaje en Educación 
Secundaria 

Santos-Rego 
et al., 2020

Eficacia del aprendizaje influido por 
distintas variables psicosociales. 

Cuantitativo. Estudio 
cuasiexperimental de grupos de 
control no equivalentes con pretest 
y postest. El muestreo fue bietápico, 
seleccionando a los centros 
educativos mediante muestreo no 
probabilístico intencional y a los 
estudiantes utilizando muestreo 
no probabilístico intencional. La 
muestra fue de 137 estudiantes. 

Escala de Autoimagen como 
Estudiante Escala de Percepción de 
la Escuela 

Factores 
procesuales. 
Factores afectivo-
emocionales. 

3 Conocimiento Previo, 
Emociones y Aprendizaje en 
una Actividad Experimental 
de Ciencias

Marcos-
Merino 
et al., 2021

Calificación de un examen o de una 
o varias asignaturas. Determinado 
por la expectativa de éxito, por la 
confianza que tiene el estudiante en 
sus habilidades para la consecución 
de logros académicos y el valor 
subjetivo que le atribuye a esos 
logros. 

Cuantitativo. Una muestra de 
419 estudiantes. Se realiza un 
análisis estadístico de mediación 
(MacKinnon et al., 2007). Además, 
un modelo de regresión lineal 
múltiple (Nathans et al., 2012). Y, el 
programa SPSS v. 25. 

Test cuantitativo autoinforme de 
ítems sencillos. Para determinar el 
nivel de conocimiento se emplea 
un cuestionario de preguntas 
cerradas de tipo test (15 preguntas, 
4 opciones, 1 sola opción correcta). 

Factores 
Administrativos. 
Factores 
procesuales: 
Factores 
psicológicos.

4 Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y Rendimiento 
Académico. Una 
Investigación en Estudiantes 
de Educación Básica 
Obligatoria 

Navalón-
Mira y 
Ruiz-Callado 
(2017)

Cumplimiento de las metas, logros 
u objetivos establecidos en una 
asignatura, Es un proceso educativo 
complejo y subjetivo. 

Cuantitativo. El sistema de muestreo 
fue aleatorio, polietápico y por 
conglomerados. La población objeto 
de estudio estuvo conformada por 
un total de 2.392 estudiantes. Se 
utilizó el paquete estadístico SPSS 
20.0 para Windows. Se realizó 
un análisis descriptivo de las 
variables cuantitativas; se estudió 
la correlación entre las variables 
con el coeficiente de correlación 
de Pearson, y por último se llevó a 
cabo un análisis de regresión lineal 
múltiple mediante el método de paso 
a paso adelante.

Se utilizó la versión 2010 del 
cuestionario ESTUDES publicado 
por el Plan Nacional sobre Drogas 
(Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobierno 
de España). 

Factores 
estructurales. 
Factores 
administrativos. 
Factores 
individuales 
asociados al 
estudiante. 

5 Efecto Mediacional de 
las Habilidades Lectoras 
Básicas e Intermedias en la 
Relación, Comprensión y 
Rendimiento Académico de 
Estudiantes de Primero de 
Educación Secundaria 
Obligatoria

Arenas-
Delgado y 
Ambrós-
Pallarés 
(2021)

Calificaciones de los estudiantes, 
asignadas con criterios para valorar 
la calidad de los aprendizajes 
reflejo del nivel de logro académico 
alcanzado prefijado por estándares 
académicos internos y externos; y 
por los criterios de evaluación del 
docente. 

Cuantitativo. Modelos 
mediacionales y correlacionales 
simples. La muestra causal o 
incidental fueron 196 estudiantes, 
entre estos 122 de colegios públicos 
y 95 de colegios privados. 

Batería III Woodcock-Muñoz: 
Pruebas de Aprovechamiento. 
Muñoz-Sandoval et al. (2009). 
Adaptación del EasyCBM, Oregón 
University (app.easycbm.com). 
Promedios de notas obtenidas en seis 
materias del currículo. 

Factores 
procesuales que 
intervienen en el 
aprendizaje.

6 Efectos de un Programa 
Educativo Basado en el 
Uso de las Tic sobre el 
Rendimiento Académico 
y la Motivación del 
Alumnado en la Asignatura 
de Tecnología de Educación 
Secundaria 

Huertas-
Montes y 
Pantoja-
Vallejo (2016)

Calificaciones académicas de los 
estudiantes, por medio del cual, se 
adquiere conocimiento de manera 
interactiva y de construcción 
personal de la información entre los 
participantes (docente-estudiante).

Cuantitativo. método 
cuasiexperimental, adoptando el 
diseño pretest-postest con grupo de 
control. El grupo experimental ha 
empleado las TIC mientras que el 
de control no las ha utilizado. Se 
utilizó el muestreo no probabilístico 
intencional. La muestra está formada 
por un total de 194 estudiantes de 
colegios públicos. 97 sujetos en el 
grupo experimental y 97 sujetos en 
el grupo de control. 

«Cuestionario de Motivación 
en el alumnado hacia el uso 
de las TIC». «Cuestionario de 
Estrategias de Aprendizaje y 
Motivación (CEAM)», creado 
por Ayala et al. (2004). Para el 
análisis del rendimiento académico, 
se adoptan dos tipos de medida 
(Álvaro-Page et al., 1990); las 
calificaciones académicas y pruebas 
objetivas. 

Factores 
estructurales. 
Factores 
procesuales y 
pedagógicos. 
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Tabla 1
Resumen Variables de Análisis (Continuación)

No. Artículos Autor Constructo R.A. Enfoque, Diseño y Muestra Instrumentos Factores 

7 El Impacto de las 
Metodologías Activas en los 
Resultados Académicos : 
Un Estudio de Casos 

Muntaner-
Guasp 
et al., 2020

Incador de éxito académico escolar 
mediante la evaluación, proceso 
formativo que permite desarrollar 
habilidades metacognitivas y 
múltiples inteligencias.

Cuantitativo. Diseño 
cuasiexperimental. Una muestra de 
428 estudiantes de colegios públicos. 

Comparación de las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en el 
transcurso del año escolar. 

Factores 
procesuales.

8 El Tiempo de Uso de 
los Videojuegos en el 
Rendimiento Académico de 
los Adolescentes

Gómez-
Gonzalvo 
et al., 2020

Resultados académicos reflejados en 
las calificaciones de las asignaturas 
con aprobado o no aprobado.

Cuantitativo. Estudio transversal ex 
post facto. Muestra representativa 
estratificada y proporcional según 
sexo, curso, región y tipo de plantel 
educativo. El tamaño muestral fue 
de 1.060 estudiantes. Se realizó un 
ANOVA de dos factores. 

Cuestionario ad hoc, validado 
a través de juicio de expertos, 
consistió en una encuesta para 
recoger información sobre el uso 
de los videojuegos en escolares 
adolescentes y otras variables 
psicoeducativas. 

Factores 
estructurales.

9 Empoderamiento y 
Rendimiento Académico en 
Estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria con 
y sin Discapacidad

Suriá-
Martínez y 
Villegas-
Castrillo, 
2020 

Diversos y complejos factores que 
influyen en el aprendizaje. Indicador 
de objetivos o metas de aprendizaje. 
Marcador de la calidad de la 
institución educativa en términos de 
la eficiencia de la enseñanza. 

Cuantitativo. La muestra fue 
intencional, por motivos de 
accesibilidad, formada por 
693 estudiantes. De estos, 67 
tenían discapacidad y 626 no tenían 
ninguna discapacidad. Se aplicó un 
modelo de regresión lineal múltiple 
y el modelo de transformaciones 
potenciales desarrollado por Box y 
Cox (1982).

Un cuestionario de perfil 
sociodemográfico de los 
participantes (sexo, edad, nivel de 
funcionalidad y antigüedad de la 
lesión). Un segundo cuestionario 
fue la escala elaborada por Rogers 
et al. (1997), para medir el nivel 
de empoderamiento. Se empleó la 
versión traducida al castellano por 
Suriá (2014). El RA se determinó 
con el informe de las calificaciones 
cuantitativas de los estudiantes 
reportados por las instituciones 
educativas. 

Factores 
estructurales o del 
entorno. Factores 
de salud. Factores 
personales y 
psicológicos. 

10 Estrategias de Aprendizaje, 
Comprensión Lectora y 
Rendimiento Académico en 
Educación Secundaria

Solano-Pinto 
et al., 2016

Indicador del éxito que tienen 
los estudiantes para el logro de 
aprendizajes significativos. Se mide 
según el Programa Internacional 
para la evaluación de estudiantes 
(PISA) a través de tres aspectos: 
comprensión lectora, matemáticas 
y resolución de problemas; y 
comprensión de textos científicos. 

Cuantitativo. La muestra fue de 
conveniencia conformada por 118 
estudiantes. Análisis estadísticos 
con el programa IBM SPSS 21. 
Se utilizó un ANOVA. Además, 
se realizó una regresión logísitca 
bivariada. 

Para medir el RA se utilizó el 
informe del plantel educativo sobre 
las calificaciones de los estudiantes 
en las áreas de Lengua Castellana 
y Matemáticas. Para evaluar las 
estrategias de aprendizaje se eligió 
el Cuestionario CEA elaborado 
por Beltrán y cols. (2006). Para 
el Control de la Comprensión 
Lectora (CCL) y su evaluación 
metacognitiva se aplicó un 
instrumento adaptado del construido 
por Otero y Campanario (1990). 

Factores 
procesuales. 
Factores cognitivos. 

11 Evolución de la Atención, 
Concentración y 
Rendimiento Académico 
tras una Intervención 
Basada en Descansos 
Activos

Arribas-
Galarraga 
y Maiztegi 
Kortabarria, 
(2021)

Influido por otros factores diferentes 
a lo cognitivo, posee una dimensión 
multifactorial, se mide a través 
de pruebas académicas en la que 
se reflejan los aprendizajes de 
contenidos en un área o asignatura 
del currículo. 

Cuantitativo. Estudio descriptivo. 
Muestra incidental por conveniencia 
conformado por 31 estudiantes, 
14 de sexo femenino y 17 de sexo 
masculino, se dividió en grupo 
de control (n=14) y grupo de 
intervención (n=17). Se utilizó el 
programa informático IBM SPSS 
Statistics 24. 

Test de Atención D2 (Brickenkamp 
y Cubero, 2002). Se utilizó la 
versión española. Para medir el 
rendimiento académico se utilizó 
un texto dictado acordado con los 
docentes del plantel educativo. 

Factores 
individuales o 
psicológicos. 
Factores 
procesuales. 

12 Factores de Riesgo Socio-
Familiares y Variables de 
Protección Personal del 
Rendimiento Académico en 
Estudiantes de Educación 
Secundaria

Rodríguez-
Rodríguez 
y Guzmán-
Rosquete, 
(2019). En 
inglés 

Desempeño académico de los 
estudiantes en determinadas 
áreas del conocimiento indicando 
aprobación o reprobación. 

Cuantitativo. Análisis factorial 
exploratorio, correlacional y 
de regresión jerárquica. Prueba 
ANOVA. Se utilizó una muestra 
aleatoria por conglomerados de 
1.268 estudiantes de colegios 
públicos 

Se diseñó ad hoc un cuestionario 
sociofamiliar para medir factores 
sociodemográficos de riesgo. Se 
utilizó la Escala de Causalidad 
Multidimensional Multiatribucional 
(Barca et al., 2000). La Escala 
de Autoeficacia General 
(Suárez et al., 2000). Ajustes a la 
escala “Qué piensas de ti mismo” 
(Rodríguez-Espinar, 1982). 
Cuestionario de Metas Académicas 
(Núñez y González Pienda, 1994). 

Factores personales. 
Factores 
contextuales. 
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Tabla 1
Resumen Variables de Análisis (Continuación)

No. Artículos Autor Constructo R.A. Enfoque, Diseño y Muestra Instrumentos Factores 

13 Repetición de Curso, 
Rendimiento Académico y 
Variables Motivacionales 
en Educación Secundaria 
Obligatoria: un Estudio 
Longitudinal

Rodríguez-
Rodríguez 
(2022). En 
inglés

Indicador de los niveles mínimos 
estandarizados de conocimiento 
definidas por los docentes y por 
el establecimiento educativo 
de acuerdo a las metas o logros 
deseables a alcanzar por los 
estudiantes. 

Cuantitativo. Diseño longitudinal. 
Muestreo aleatorio por 
conglomerados 1326 estudiantes 
de colegios públicos. se utilizó el 
programa informático IBM SPSS 24. 

Escala Multidimensional de 
Autoconcepto AF5 (García 
y Musitu, 1999). Escala de 
Orientación a Metas Escolares 
(Skaalvik, 1997). Notas escolares 
de todas las asignaturas a partir 
del boletín de calificaciones. Las 
variables familiares se evaluaron con 
un cuestionario ad hoc. 

Factores 
estructurales. 
Factores 
individuales o 
psicológicos. 

14 Incidencia de la 
Segregación Escolar por 
Nivel Socioeconómico en 
el Rendimiento Académico. 
Un Estudio desde Perú

Murillo y 
Carrillo, 
(2021)

Causa multidimensional del sistema 
educativo de un país, se convierte 
en un indicador de calidad educativa 
que permite la formulación de 
políticas educativas dirigidas a 
disminuir brechas socioeconómicas 
y de inequidad para la población de 
estudiantes en una escuela, distrito 
o región. 

Cuantitativa. Modelos multinivel, se 
utilizó el Índice de Raíz Cuadrada de 
Hutchens. Muestra conformada por 
502.521 estudiantes.

Base de Datos de la Evaluación 
Censal de Estudiantes del Ministerio 
de Educación del Perú del año 2016. 

Factores 
estructurales.

15 Influencia de la Autoestima 
y la Atención en el 
Rendimiento Académico del 
Alumnado de la ESO y FPB

Cid-Sillero 
et al. (2020). 
En inglés 

Competencias, habilidades y 
contenidos en cada una de las 
asignaturas del ciclo educativo. 

Cualitativo. Diseño correlacional. 
Análisis de regresión y análisis 
de varianza ANOVA. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS 24.0. La 
muestra estuvo conformada por 
336 estudiantes de colegio públicos 
y privados seleccionados por 
conveniencia. 

Prueba Face-R estándar de 
Thurstone y Yela (2012) para medir 
la atención. La autoestima se evaluó 
mediante el Test de Autoestima 
para Adolescentes (Thurstone y 
Yela, 2012). El RA se evaluó con 
el informe de calificaciones de los 
estudiantes. 

Factores cognitivos. 
Factores 
Estructurales.

16 Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico 
en Alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria

Broc-Cavero 
(2019)

Número de estudiantes aprobados 
en un determinado nivel o ciclo 
educativo afectado por el sexo, edad, 
variables psicológicas, educativas y 
familiares de los estudiantes. 

Cuantitativo. Diseño correlacional 
“ex post facto”. Análisis de varianza 
mediante el programa SPSS versión 
22 y Lisrel 8.5. La muestra se 
conformó por 345 estudiantes de 
colegios públicos. 

El Inventario de Cociente Emocional 
en su versión para adolescentes 
EQ-i: YV, de Bar-On adaptado a la 
población española. Una muestra de 
345 estudiantes. 

Factores 
procesuales. 
Factores 
psicológicos-
emocionales. 

17 Motivación Intrínseca y 
Utilidad Percibida como 
Predictores del Compromiso 
del Estudiante con los 
Deberes Escolares

Rodríguez 
et al. (2020). 
En inglés

RA es un indicador de evaluación 
obtenido a través de las notas finales 
de los estudiantes en un área de 
conocimiento. 

 Cuantitativo. Estudio transversal. 
Análisis de ruta. Una muestra 
de 730 estudiantes de colegios 
públicos y privados ubicados en área 
urbana y rural. Se utilizó el paquete 
estadístico AMOS 22

Homework Questionnaire (EDE) 
(Regueiro et al., 2015; Valle 
et al., 2015) para evaluar variables 
motivacionales. 

Factores 
individuales y 
psicológicos.

18 La Satisfacción Personal y 
Profesional del Docente de 
Secundaria: Un Análisis del 
Rendimiento Académico 
desde los Datos de PISA 
2015 

Pascual-
Gómez y 
Arteaga-
Martínez 
(2020)

Constructo muldimensional 
relacionado con factores físicos, 
psicológicos y axiológicos. Se 
vincula con la autoeficacia y el clima 
en la escuela, la calidad educativa, 
optimizar el sistema educativo en 
términos de evaluación y procesos 
de mejoramiento en los planteles 
educativos. 

Cuantitativo. Para el análisis de los 
datos se utilizaron modelos lineales 
jerárquicos y datos obtenidos del 
Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes PISA 
2015 para España. La muestra fue de 
4.286 docentes y 6.736 estudiantes 
de 201 planteles educativos. 

Escala Likert de 1 a 4 que 
describe el nivel de satisfacción 
del docente con su profesión y 
con el plantel educativo en el que 
trabaja. Procedimientos estadísticos 
aplicando modelos jerárquicos 
lineales (HLM) y el programa de 
estimación de modelos multinivel 
(MLWIN) para explorar la relación 
entre la satisfacción de los docentes 
y el RA. 

Factores 
administrativos. 

19 Relación entre la Condición 
Física y Rendimiento 
Académico en Matemáticas 
y Lenguaje en Estudiantes 
Españoles de Educación 
Secundaria: Un Estudio 
Longitudinal

Cancela-
Carral 
et al. (2016)

Indicador de logro o evaluado 
mediante calificaciones de los 
estudiantes en las diferentes áreas de 
conocimiento. 

Cuantitativo. Diseño transversal, 
estudio longitudinal. Una muestra 
de 100 estudiantes de colegios 
públicos. Análisis descriptivo e 
inferencial utilizando una ANOVA. 
Regresión logística binaria. Se usó el 
Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales IBM-SPSS para Windows 
v.21.0

Test para valorar el nivel de forma 
física de los estudiantes, la conocida 
FITNESSGRAM (Plowman et al., 
2006). Para evaluar el rendimiento 
académico se tomaron como 
referencia las calificaciones finales 
de los estudiantes. 

Factores 
individuales 
o psicológico. 
Factores 
estructurales de tipo 
psicosocial. 
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Tabla 1
Resumen Variables de Análisis (Continuación)

No. Artículos Autor Constructo R.A. Enfoque, Diseño y Muestra Instrumentos Factores 

20 Predicción del Rendimiento 
Académico a través de 
la Práctica de Relajación 
Meditación-Mindfulness 
y el Desarrollo de 
Competencias Emocionales

Amutio 
et al., 2020

Proceso complejo donde influyen 
los componentes socioemocionales 
y motivacionales, el bienestar 
subjetivo, las emociones y el 
aprendizaje autorregulado, los 
cuales son reflejados en los 
resultados de las calificaciones 
finales de un curso o de una 
asignatura, y predicen los logros 
académicos de un estudiante. 

Cuantitativo. Se utilizaron los 
modelos de ecuaciones estructurales 
mediante el programa AMOS.22. 
La muestra está compuesta por 
1.120 estudiantes entre los 12 y 
18 años. 

Escala de Relajación y Mindfulness 
para Adolescentes (EREMIND-A); 
López-González et al., 2018. 
Cuestionario Breve de 
Educación Emocional (CBEE) 
Amutio et al., 2020. La medición del 
rendimiento académico se obtuvo 
por las medias globales de las 
calificaciones finales del curso. 

Factores cognitivos. 
Factores 
socioemocionales. 

21 Rendimiento Académico y 
Otros Factores Psicológicos, 
Sociales y Familiares en 
Estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria en 
un Contexto Multicultural

Broc-Cavero 
(2018) 

 Estudiado desde las ciencias 
sociales y educativas, 
influenciado por variados factores 
multicausales como la familia, 
las condiciones psicosociales y 
variables contextuales, medido 
por la suma de notas en todas las 
asignaturas académicas e indican 
el nivel alcanzado en objetivos de 
aprendizaje. 

Cuantitativo y correlacional. 
Análisis de regresión categórica y 
lineal. Retrospectivo ex post facto. 
Una muestra de 317 estudiantes 
con alto nivel de inmigración de 
planteles educativos públicos. Se 
utilizó el programa SPSS v. 22. 

“Cuestionario de Entorno Familiar, 
Psicosocial y Contextual” “ad hoc”. 

Factores 
contextuales. 

22 Los recursos 
Socioemocionales Explican 
el Ajuste Académico en 
Adolescentes Marroquíes 

Cortés-Denia 
et al. (2020). 
En inglés

Indicador del nivel de logro en los 
conocimientos adquirido por los 
estudiantes, se mide a través de las 
calificaciones en las asignaturas.

Cuantitativo. Diseño transversal. 
Modelo serial de mediación 
múltiple. La muestra de 
conveniencia estuvo representada 
por 845 estudiantes. Se utilizó IBM 
SPSS v. 22. 

Escala de Inteligencia Emocional de 
Wong y Law La WLEIS (WLEIS; 
El Ghoudani et al., 2018; versión 
marroquí de Cortés-Denia et al., 
2020. La Escala Multidimensional 
de Apoyo Social Percibido en 
Adolescentes Marroquíes (MSPSS. 
AL-MA). La escala de ansiedad 
ante los exámenes, Idioma árabe – 
Adolescentes marroquíes (Sarason 
TAS. AL-MA de Merzaq et al., 
2023a. Autoconcepto de la Escala 
de Habilidad en Adolescentes 
Marroquíes (SCAAS AL-MA por 
Merzaq et al., 2023b). Inventario 
de depresión de Beck-II El BDIII 
(Beck et al., 2009)

Factores personales 
y socioemocionales

23 Las variables Mediadoras 
de los Estudiantes en la 
Relación entre Implicación 
Familiar y Rendimiento 
Académico: el Efecto de los 
Estilos de Implicación

Ferraces-
Otero et al. 
(2021). En 
Inglés

Indicador global de la eficacia de 
calidad en el aprendizaje asociado 
a la medición a través de pruebas 
estandarizadas 

Cuantitativa. Estudio transversal, 
correlacional y exploratorio. Una 
muestra de 1.316 estudiantes de 
colegios públicos. Se utilizó un 
análisis factorial exploratorio (AFE), 
análisis correlacional y análisis 
mediacional. El paquete estadístico 
AMOS 22, el procedimiento 
PROCESS para SPSS v. 3.00. 

Se aplicó un cuestionario con 
preguntas cerradas y categóricas 
sobre el perfil sociodemográfico de 
los estudiantes. Escala tipo Likert 
de 6 puntos (con cinco opciones de 
respuesta) para evaluar variables 
que pueden influir rendimiento 
académico. Para medir el RA 
se utilizaron los informes de las 
calificaciones obtenidas durante el 
año académico.

Factores 
individuales o 
psicológicos: 
factores 
relacionados con 
la motivación. 
Factores 
estructurales. 
Factores 
contextuales. 
Factores 
procesuales.

En cuanto a la definición de RA, el 39% de las publicaciones 
como los estudios 1, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19 y 22 (López-
Chao et al., 2020; Marcos-Merino et al., 2021; Navalón-Mira y 
Ruiz-Callado, 2017; Arenas-Delgado y Ambrós Pallarés, 2021; 
Muntaner-Guasp et al., 2020; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; 
Rodríguez et al., 2020; Cancela-Carral et al., 2016; Cortés-
Denia et al., 2020) asocia el término a resultados de los estudiantes en 

las calificaciones obtenidas de exámenes y otras pruebas realizadas 
en una determinada área o asignatura; el 30% lo relaciona en el caso 
de los estudios 2, 10, 11, 13, 14, 18 y 23 (Santos-Rego et al., 2020; 
Solano-Pinto et al., 2016; Arribas-Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 
2021; Rodríguez-Rodríguez, 2022; Murillo y Carrillo, 2021; Pascual-
Gómez y Arteaga-Martínez, 2020; Ferraces-Otero et al., 2021) con la 
eficacia del aprendizaje , un 17% con aprobación y reprobación de 
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los estudiantes (estudios 6, 9, 12 y 15: Huertas-Montes y Pantoja-
Vallejo, 2016; Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo, 2020; Rodríguez-
Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019; Cid-Sillero et al., 2020), 
y el 13% con el proceso formativo, estudios 16, 20 y 21 (Broc-
Cavero, 2019; Amutio et al., 2020; Broc-Cavero, 2018). 

Encontramos en la revisión sistemática, que el enfoque 
cognitivo-conductual es el más recurrente con el 52% de las 
investigaciones 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 (López-
Chao et al., 2020; Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017; Arenas-
Delgado y Ambrós Pallarés, 2021; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; 
Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo, 2020; Arribas-Galarraga y 
Maiztegi-Kortabarria, 2021; Rodríguez-Rodríguez, 2022; Cid-
Sillero et al., 2020; Broc-Cavero, 2019; Rodríguez et al., 2020; 
Pascual -Gómez y  Arteaga-Mart ínez ,  2020;  Cancela-
Carral et al., 2016) , luego el enfoque sistémico con el 22% de 
los estudios 12, 14, 21, 22 y 23 (Rodríguez-Rodríguez y Guzmán-
Rosquete, 2019; Murillo y Carrillo, 2021; Broc-Cavero, 2018; 
Cortés-Denia et al., 2020; Ferraces-Otero et al., 2021), seguido 
del enfoque constructivista con el 17% (estudios 2, 3, 7 y 10: 
Santos-Rego et al., 2020; Marcos-Merino et al., 2021; Muntaner-
Guasp et al., 2020; Solano-Pinto et al., 2016), finalmente, los 
estudios 6 y 20 (Huertas-Montes y Pantoja-Vallejo, 2016; 
Amutio et al., 2020) el enfoque construccionista con el 9%. 

El 100% de las publicaciones arroja que los estudios se realizaron 
desde el enfoque cuantitativo. El 39 % utilizó un diseño de modelos 
de ecuaciones estructurales, multinivel y lineal jerárquico: estudios 
1, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20 y 22 (López-Chao et al., 2020; Marcos-
Merino et al., 2021; Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017); Suriá-
Martínez y Villegas-Castrillo, 2020; Solano-Pinto et al., 2016; 
Murillo y Carrillo, 2021; Pascual-Gómez y Arteaga-Martínez, 2020; 
Amutio et al., 2020; Cortés-Denia et al., 2020), mientras que el 
35% empleó estudios transversales, longitudinales, correlacionales, 
exploratorios y descriptivos (estudios 5, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 
23: Arenas-Delgado y Ambrós-Pallarés, 2021; Arribas-Galarraga 
y Maiztegi-Kortabarria, 2021; Rodríguez-Rodríguez y Guzmán-
Rosquete, 2019; Rodríguez-Rodríguez, 2022; Cid-Sillero et al., 2020; 
Rodríguez et al., 2020; Cancela-Carral et al., 2016; Ferraces-
Otero et al., 2021); el 13% estudios 8, 16 y 21 (Gómez-
Gonzalvo et al., 2020; Broc-Cavero, 2019; Broc-Cavero, 2018) 
retrospectivos ex post facto y otro 13% diseños cuasiexperimentales, 
como los estudios 2, 6 y 7 (Santos-Rego et al., 2020; Huertas-Montes 
y Pantoja-Vallejo, 2016; Muntaner-Guasp et al., 2020).

El 78% de los estudios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 21 y 22 (López-Chao et al., 2020; Santos-Rego et al., 2020; 
Marcos-Merino et al., 2021; Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017; 
Arenas-Delgado y Ambrós-Pallarés, 2021; Huertas-Montes y 
Pantoja-Vallejo, 2016; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; Suriá-Martínez 
y Villegas-Castrillo, 2020; Solano-Pinto et al., 2016; Arribas-
Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 2021; Rodríguez-Rodríguez y 
Guzmán-Rosquete, 2019; Murillo y Carrillo, 2021; Broc-Cavero, 
2019; Rodríguez et al., 2020; Pascual-Gómez y Arteaga-Martínez, 
2020; Cancela-Carral et al., 2016; Broc-Cavero, 2018; Cortés-
Denia et al., 2020) utilizaron diversos instrumentos de medición, 
siendo los principales tests, baterías, escalas y cuestionarios. Un 
22% empleó las calificaciones en los exámenes de los estudiantes 7, 
13 15, 20 y 23 (Muntaner-Guasp et al., 2020; Rodríguez-Rodríguez, 
2022; Cid-Sillero et al., 2020; Amutio et al., 2020; Ferraces-
Otero et al., 2021). 

En cuanto a los factores asociados al RA, el 44% se 
relaciona con aspectos individuales, psicológicos, cognitivos e 
intelectuales (estudios 1, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20 y 22: López-
Chao et al., 2020; Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo, 2020; 
Arribas-Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 2021; Rodríguez-
Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019; Rodríguez-Rodríguez, 
2022; Cid-Sillero et al., 2020; Rodríguez et al., 2020; Cancela-
Carral et al., 2016; Amutio et al., 2020; Cortés-Denia et al., 2020), 
el 26% con variables procesuales 2, 5, 7, 10, 21 y 23 (Santos-
Rego et al., 2020; Arenas-Delgado y Ambrós-Pallarés, 2021; 
Muntaner-Guasp et al., 2020; Solano-Pinto et al., 2016; Broc-Cavero, 
2018; Ferraces-Otero et al., 2021) un 17% con elementos estructurales 
4, 6, 8, 16 (Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017; Huertas-Montes y 
Pantoja-Vallejo, 2016; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; Broc-Cavero, 
2019), y un 13% con factores administrativos 3, 14 y 18 (Marcos-
Merino et al., 2021; Murillo y Carrillo, 2021; Pascual-Gómez y 
Arteaga-Martínez, 2020).

Discusión

El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar artículos 
producidos en un período de tiempo del 2012 hasta el año 2022 para 
identificar los factores asociados al RA en educación secundaria. 
Se encontraron un total de 23 artículos científicos publicados en 
las tres bases de datos consultadas: Scopus, Web of Sciences y 
Science Direct. A partir del análisis realizado se pueden identificar 
los siguientes factores: 1) Factores estructurales; 2) Factores 
individuales, psicológicos, cognitivos e intelectuales; 3) Factores 
procesuales y 4) Factores administrativos. A continuación, se 
describen estas variables objeto de estudio. 

Factores Estructurales y Funcionales que Afectan  
a la Formación 

En referencia a los aspectos estructurales, la investigación 
de la literatura indicó que la segregación escolar; es decir, la 
distribución desbalanceada de estudiantes en función de sus 
características individuales o socioculturales tales como su origen, 
etnia, género, condición de inmigrante, desempeño académico o 
nivel socioeconómico son descriptores de RA. También lo son 
las particularidades en referencia al nivel socioeconómico de las 
familias (Ferraces-Otero et al., 2021), el nivel académico de los 
padres (Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo, 2020), los materiales 
de construcción de la vivienda, los servicios básicos del hogar, 
el género —varón, mujer— (Cid-Sillero et al., 2020; Ferraces-
Otero et al., 2021), el hábitat de la escuela (rural-urbano), la 
gestión del plantel educativo (estatal-no estatal) y el nivel 
socioeconómico de la escuela (Murillo y Carrillo, 2021).

En esta misma dirección, Navalón-Mira y Ruiz-Callado 
(2017) plantean que los datos sociodemográficos como el sexo 
y la edad (Suriá-Martínez y Villegas Castrillo, 2020), así como 
tener acceso a la tecnología, poseer en el aula una instalación y 
equipos informáticos (hardware) y facilitar de contenidos digitales 
(software) (Huertas-Montes y Pantoja-Vallejo, 2016), permiten a 
los estudiantes aprender mejor.

Con respecto al uso de dispositivos tecnológicos, Gómez-
Gonzalvo et al. (2020) profundizaron en el tiempo de dedicación 
por parte de los estudiantes a los videojuegos, encontrando que estos 
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se convierten en instrumentos para desarrollar habilidades de lecto-
escritura, psicomotoras, sociales, cognitivas y metacognitivas 
esenciales para promover en el aprendizaje significativo en 
todas las áreas del conocimiento. 

Por otra parte, otros estudios enfatizaron en factores contextuales 
o del entorno tales como el diseño arquitectónico, el apoyo de la 
familia (Ferraces-Otero et al., 2021) en el proceso pedagógico y 
las condiciones de salud de los estudiantes, en especial si presentan 
condición de discapacidad, según su tipología y nivel, la atención 
médica que reciban, y la facilidad en el acceso al sistema de salud 
(Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo, 2020).

En cuanto a los elementos estructurales de tipo psicosocial, 
algunas investigaciones identificaron que la condición de migrante, 
la configuración familiar e historia autobiográfica académica, 
así como los hábitos de estudio (Broc-Cavero 2018), el estigma 
cultural al cual es vulnerable esta población, como también el nivel 
sociocultural o la etnia (Ferraces-Otero et al., 2021) a la que el 
estudiante percibe pertenecer, son variables que influyen tanto en 
la motivación como las relaciones con pares académicos y pueden 
afectar el desarrollo del proceso formativo, repercutiendo a su 
vez en el desarrollo de habilidades sociales en el aula (Cancela-
Carral et al., 2016).

Al profundizar en los elementos psicosociales, Ferraces-
Otero et al. (2021) señaló que las perspectivas de los padres 
en lo referente al aprendizaje, los estilos de socialización, la 
disponibilidad de materiales educativos y la integración de 
la familia en las dinámicas escolares (eventos, voluntariados, 
administración), promueven competencias socioemocionales en 
los estudiantes. Siguiendo a Ferraces-Otero et al. (2021), otros 
factores contextuales que ofrecen posibilidad para mejorar procesos 
de enseñanza-aprendizaje son los relacionados con el aula y con el 
estudiante, el clima de la clase, la eficacia al resolver actividades 
académicas y el nivel de satisfacción con la escuela. 

Factores Individuales, Psicológicos, Cognitivos  
e Intelectuales 

Considerando la dimensión singular de los estudiantes, López-
Chao et al. (2020) observaron que las funciones cognitivas como la 
atención y la memoria (Arribas-Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 
2021; Cancela-Carral et al., 2016; Cid-Sillero et al., 2020), la 
autorregulación (Rodríguez-Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019), 
las destrezas para resolver problemas, el interés por la asignatura, 
la capacidad para adquirir métodos de aprendizaje, el uso de 
técnicas de estudio, el desarrollo de habilidades de pensamiento, 
los logros académico, la motivación al aprendizaje y el tiempo 
dedicado al estudio (Arribas-Galarraga y Maiztegi-Kortabarria, 
2021; Rodríguez et al., 2020), son variables significativas en el RA.

Un segundo aporte de López-Chao et al. (2020) radica en 
asociar factores afectivos-socioemocionales tales como las 
perspectivas y experiencias de los estudiantes, el concepto de sí 
mismo, el apoyo de los padres y cuidadores, el nivel de autoestima 
(Cid-Sillero et al., 2020), así como la presencia de las dimensiones 
de aversión (actitud), motivación (cognitivo) y ansiedad hacia la 
asignatura, pueden tener un efecto mediacional en la comprensión 
del constructo aquí tratado.

No obstante, además de las dimensiones establecidas, los 
hallazgos de Marcos-Merino et al. (2021) agregan cómo los procesos 

de las emociones negativas depresoras (frustración) reducen los 
niveles de atención y la utilización de estrategias de aprendizaje. En 
contraposición, las emociones negativas estimulantes (nerviosismo), 
experimentadas con una determinada intensidad, pueden aumentar 
los niveles de atención, mejorar el agrupamiento de información en 
la memoria e intensificar la motivación de logro. 

Otros estudios informaron sobre la predominancia de 
características asociadas al estudiante tales como los hábitos de ocio 
nocturno, las frecuencias de salidas nocturnas, el horario de vuelta 
al hogar y el consumo de psicoestimulantes legales e ilegales, 
las expectativas socio ocupacionales de ingreso temprano, la 
insatisfacción académica, el bajo compromiso por el aprendizaje, 
las conductas problemáticas en el aula y las relacionadas con el 
contexto del hogar (Navalón-Mira y Ruiz-Callado, 2017); así como 
el autoconcepto académico, la percepción del esfuerzo y de sus 
habilidades (Rodríguez-Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019).

Sobre estas particularidades, Suriá-Martínez y Villegas-Castrillo 
(2020) señalan que el grado de empoderamiento y autoeficacia 
(Ferraces-Otero et al., 2021); es decir, el desarrollo de locus de 
control interno, autoeficacia, así como habilidades para alcanzar 
metas relacionadas con oportunidades personales y sociales, se ve 
reflejado en el estudiante en la medida en que desarrolla capacidad 
para diseñar objetivos, constancia en la consecución de logros 
(Rodríguez-Rodríguez y Guzmán-Rosquete, 2019), capacidad 
de involucramiento social, de comunicar y expresar emociones, 
intereses, expectativas y demandas a nivel personal y en sus 
interacciones.

Un hallazgo interesante es que las funciones ejecutivas 
del aprendiz pueden ser comprendidas a partir de condiciones 
neurofisiológicas del cerebro. De este modo, se presentan diferencias 
según el sexo al resolver problemas matemáticos, en las tareas de 
memoria espacial, mayor nivel de condición física asociado a un 
aumento en el volumen del hipotálamo y por la maduración hormonal 
(Cancela-Carral et al., 2016).

A su vez, los procesos atencionales, la orientación y el estado 
de alerta, la memoria, la flexibilidad cognitiva, el procesamiento de 
la información y la efectividad del aprendizaje son componentes 
que permiten ejercitar las funciones cognitivas y ejecutivas en 
el cerebro, posibilitando de esta manera la planificación, la toma 
de decisiones y la metacognición (Amutio et al., 2020), para lo 
que recomiendan promover y fortalecer los factores personales 
y socioemocionales como el autoconocimiento, la empatía y 
compasión, la conciencia y el control emocional, con las prácticas de 
técnicas de regulación emocional, meditación y de mindfulness en el 
aula. Otros factores protectores son el apoyo social y la Inteligencia 
Emocional (IE), junto con el ajuste académico —autoconcepto 
académico— (Cortés-Denia et al., 2020) los cuales, si son integrados 
en el aula, minimizarían factores de riesgo como la depresión y la 
ansiedad. 

Factores Procesuales Mediadores en la Enseñanza-
Aprendizaje 

Al ahondar en otras variables asociadas al RA, se encuentra 
que están interconectadas con factores procesuales mediadores en 
la enseñanza-aprendizaje. 

Una de estas variables es la mediación pedagógica. Esta 
variable se vincula al estilo de liderazgo del docente, la metodología 
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de enseñanza aprendizaje (Marcos-Merino et al., 2021; Muntaner-
Guasp et al., 2020), los modelos para resolver problemas, las 
competencias socioemocionales del docente y los tipos de 
evaluación (López-Chao et al., 2020).

Para tener una visión más amplia sobre estas variables, Santos-
Rego et al. (2020) identificaron que las estructuras de interacción 
cooperativa entre los estudiantes, el aprendizaje cooperativo, 
las relaciones interpersonales positivas, la autonomía escolar, la 
motivación y orientación a la tarea, la autoestima, la autoeficacia 
y la responsabilidad, además de los incentivos para el logro, hacen 
que el estudiante adquiera compromiso con las metas de logro y 
con la institución, junto con habilidades para la vida (Muntaner-
Guasp et al., 2020). El docente suscita la curiosidad por el 
conocimiento, promueve expectativas e intereses de aprendizaje, 
estimula la disciplina en el aula, los hábitos de estudio y el locus 
de control. Adicionalmente, genera comportamientos solidarios y 
resilientes. 

Continuando con algunos factores relacionados con el docente, 
los hallazgos de Huertas- Montes y Pantoja-Vallejo (2016) son 
de consideración en esta revisión sistemática, pues aportan a 
la comprensión del rol del docente como un agente educativo 
dinamizador, facilitador, orientador y tutor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e incorpora las TIC en el aula, favoreciendo 
así el aprendizaje y aumentando la motivación de los estudiantes. 
También mejoran el interés, la creatividad, la capacidad para 
resolver problemas, el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, 
la autoestima y el autoaprendizaje, por medio del diseño e 
implementación de programas de intervención meta emocional y 
metacognitiva (Marcos-Merino et al., 2021). 

Otros factores de tipo pedagógico que analizaron Huertas-
Montes y Pantoja-Vallejo (2016) fueron el tipo y estilo de 
aprendizaje, las características individuales de los estudiantes, las 
relaciones con pares y con los docentes (Ferraces-Otero et al., 2021) 
y la personalidad de estos últimos. A su vez, Muntaner-
Guasp et al. (2020) encontraron que un modelo didáctico activo 
liderado por la institución educativa en el que haya inclusión, 
diversidad y reconocimiento de inteligencias múltiples por parte 
del docente, promueve un aprendizaje significativo. 

Por último, pero no menos importante, dentro de los factores 
procesuales que intervienen en el aprendizaje, Arenas-Delgado 
y Ambrós-Pallarés (2021) encontraron que las habilidades 
básicas lectoras de comprensión, de fluidez oral y silenciosa, y 
de reconocimiento léxico, consolidan una mayor comprensión de 
los contenidos y del conocimiento. Para desarrollar estas 
destrezas básicas, Solano-Pinto et al., (2016) proponen algunas 
estrategias de aprendizaje autorregulado organizadas en tres 
categorías: 1) Estrategias cognitivas, que abarcan procesos de 
organización, transformación, elaboración, memorización, práctica 
o transferencia de la información; 2) Estrategias Metacognitivas, 
que incluyen el monitoreo activo (evaluación), la regulación y 
planificación del proceso cognitivo y, 3) Estrategias motivacionales, 
afectivas y sociales, relativas a los factores de expectativas, valor 
y afectividad. 

En relación con las estrategias que promueven un aprendizaje 
autorregulado, también se han publicado aportes de Arribas-
Galarraga y Maiztegi Kortabarria (2021), quienes afirman que, 
para incrementar los niveles de atención y concentración, es 
recomendable la práctica de actividad física realizada durante las 

clases, descansos activos en el aula y la implementación de un 
programa de descansos activos o “activity breaks”. 

Factores Administrativos y de Gestión Académica 

Finalmente, una cuarta variable surgió como resultado de 
la revisión de la literatura científica y delimitó los agentes que 
intervienen en los factores administrativos y de gestión académica 
asociados al RA.

Precisando esta categoría de análisis, Marcos-Merino et al. (2021) 
mencionaron que la modalidad de bachillerato no científico; es 
decir, el énfasis de estudio en humanidades, artes o ciencias sociales 
influye en el RA. Igualmente, Navalón-Mira y Ruiz-Callado (2017) 
determinaron que el tipo de plantel educativo (público o privado), 
el índice de aprobación y reprobación de asignaturas, la deserción 
escolar, la tasa de absentismo y el abandono escolar impactan 
significativamente el aprendizaje. 

El análisis contribuye a reconocer que el RA está asociado 
con la percepción de la satisfacción laboral del docente, sus 
condiciones laborales, el contexto escolar, el clima y desempeño 
docente, la capacidad de adaptación de este, las condiciones físicas 
del plantel educativo, así como con el reconocimiento, crecimiento 
y perfeccionamiento del profesorado (Pascual-Gómez y Arteaga-
Martínez, 2020).

Otros estudios que corroboran los aspectos administrativos 
y su relación con el RA plantean la optimización de los 
recursos y presupuesto con que cuenta la institución (Córdoba-
Caro et al., 2011; Martínez-Chairez et al., 2016), la formación y 
la contratación docente (Gaete-Astica y Jiménez-Asenjo, 2011), 
el abandono escolar temprano (Casquero y Navarro, 2010), el 
gasto público en educación (Choi y Calero, 2012), la política 
de formación docente (Pérez-Esparrells y Morales-Sequera, 
2012), el sistema de selección y reclutamiento, la carrera, el 
estatuto, la escala salarial docente, política y reforma educativas 
(Rodríguez y Castillo, 2014), la oferta de todos los niveles 
educativos, la promoción y reprobación de estudiantes, el registro 
de matrícula, el carácter público o privado del colegio (Solís 
y Sierra, 2017), la gestión educativa (Beltrán et al., 2011), las 
políticas de privatización educativa y los incentivos salariales 
desde la eficacia y la productividad (Luengo-Navas y Saura-
Casanova, 2013). 

Se puede concluir, que el 13% de las publicaciones considera 
al RA como un proceso formativo-pedagógico en el cual convergen 
múltiples factores a nivel contextual e individual. Por otro lado, 
se encontró que un indicador importante en la definición de RA, 
identificado como tal en el 17% de las publicaciones revisadas, 
está asociado con el nivel de aprobación y reprobación de los 
estudiantes en las asignaturas o áreas académicas durante el ciclo 
educativo.

En cuanto a factores asociados al RA, el 44% se relacionan con 
aspectos individuales, psicológicos, cognitivos e intelectuales, el 
26% con variables procesuales, un 17% con elementos estructurales 
y un 13% con factores administrativos. 

Las limitaciones consisten en que solo fueron consultadas 
tres bases de datos, de este modo si se amplían las consultas a 
otras bases de datos el resultado en la muestra de artículos revisados 
puede ser mayor, lo que, a su vez, posibilitaría otros hallazgos 
complementarios para las variables objeto de estudio. 
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Finalmente se recomienda realizar estudios para relacionar 
rendimiento académico y competencias socioemocionales, debido 
a la oportunidad que se encontró en la revisión sistemática de 
realizar análisis correlacionales entre estas dos variables desde 
modelos conceptuales que contemplen lo educativo, psicológico 
y social; incluyendo la población de docentes pues, la mayoría 
de los estudios revisados cuentan con una muestra de estudiantes 
en sus mediciones, en aras de posibilitar información para la toma 
de decisiones y la formulación de políticas públicas educativas.
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