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Resumen: El fracaso escolar y abandono educativo temprano son procesos complejos con importantes 
consecuencias individuales y sociales, al reducir significativamente las oportunidades de los y las 
adolescentes en relación a sus posibilidades de integración laboral y social y comprometer su tránsito a la 
vida adulta, convirtiéndose en un problema de investigación de gran impacto social. Este trabajo presenta 
una revisión sistemática y metaanálisis, orientados a identificar las variables, que inciden en los procesos 
de fracaso escolar y abandono educativo temprano, con el fin de visualizarlos de forma holística. La revisión 
sistemática, realizada según la declaración PRISMA, ha permitido identificar veintiséis investigaciones de 
enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto en el campo de las Ciencias Sociales, vinculadas al tema abordado. 
El metaanálisis de estas investigaciones, por su parte, facilitó identificar las características diferenciales 
de los estudios según factores aleatorios, explicando así su heterogeneidad y el denominado sesgo de 
publicación.
Palabras clave: Fracaso escolar; abandono educativo temprano; revisión sistemática; metaanálisis; 
intervención socioeducativa.

ENG Etiology and intervention methodology in the processes 
of school failure and dropout. A systematic 

  review and meta-analysis
Abstract: School failure and early educational abandonment are complex processes with important 
individual and social consequences, by significantly reducing the opportunities of adolescents in relation 
to their possibilities of labor and social integration and compromising their transition to adult life, becoming 
a problem research with great social impact. This paper presents a systematic review and meta-analysis 
aimed at identifying the variables that affect the processes of school failure and early school leaving, in order 
to view them holistically. The systematic review, carried out according to the PRISMA declaration, has allowed 
the identification of twenty-six quantitative, qualitative and mixed approach research in the field of Social 
Sciences linked to the topic addressed. The meta-analysis of these investigations, for its part, has made it 
possible to identify the differential characteristics of the studies according to random factors, thus explaining 
their heterogeneity and the so-called publication bias.
Keywords: School failure; early school leaving; systematic review; meta-analysis; socio-educational 
intervention.
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1. Introducción
La complejidad, incertidumbre y los retos de la sociedad actual en clave de sostenibilidad medioambiental, 
económica y social refuerzan el potencial de la educación para que los individuos adquieran conocimientos, 
habilidades y valores que les permitan poner en juego las competencias adecuadas para transitar hacia la 
vida adulta de forma óptima y adecuada. Al mismo tiempo, puede contribuir al desarrollo sostenible, tanto 
de su entorno inmediato, como del sistema global; así lo refleja, tanto el carácter transversal de la edu-
cación en la Agenda 2030, como las metas concretas del ODS 4 que plantean el logro de una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y la promoción de procesos de aprendizaje durante toda la vida para todos 
(Organización de Naciones Unidas, 2015). La educación, en consecuencia, debe abordar el reto de dar res-
puesta a las necesidades de todo alumnado, adaptándose a las demandas actuales, donde los procesos 
de aprendizaje se preocupen más por lo que los educandos aprenden, que por la evaluación y calificación 
(Struyven & Devesa, 2016; Cornellá y Estebanell, 2018; Huang et al., 2020).

Por otra parte, el hecho de que, como señalan Garrido et al. (2020), el fracaso y abandono escolar, des-
taquen como síntomas, que reflejan de forma significativa, la falta de éxito del sistema educativo, plantea la 
necesidad de diseñar intervenciones y generar estrategias óptimas en los contextos de aula y centro, orien-
tadas, tanto a la prevención de estos fenómenos, como a la mejora de las tasas de acceso a la formación 
postobligatoria y la continuidad en la Educación Superior (Ambrogio et al., 2013; Domingo, 2014; Bernardo et 
al., 2015; Gbollie & Keamu, 2017). Para ello resulta clave conocer, en primer lugar, cuáles son y cómo intervie-
nen los factores vinculados al fracaso académico y, en segundo lugar, identificar los efectos que provocan 
el fracaso escolar y abandono educativo temprano. Nuestro punto de inicio, es la comprensión del fracaso 
escolar, partiendo del posicionamiento aportado por Mena et al. (2010, p.121) “no como un fenómeno puntual 
o como un desenlace final, sino como un proceso lento, que acompaña al alumnado a lo largo de la vida 
académica o durante una parte importante de ella“. Este proceso, culmina en el peor de los casos con el 
abandono académico por parte de aquellos educandos con una trayectoria de desencuentros con la institu-
ción educativa, que se inicia en la mayoría de los casos en Educación Primaria y que se hace especialmente 
notoria en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional 
(Rué, 2006; Benner, 2011; Robison et al., 2017).

En este sentido, el fracaso y abandono escolar, son procesos complejos, vinculados tanto a factores 
personales y familiares, como al ámbito de la institución educativa y al contexto social. En consecuencia, 
se debe adoptar un enfoque multidisciplinar para poder abordarlos, puesto que son hechos que no están 
ligados exclusivamente a los resultados académicos (Sheridan et al., 2014; Wilkins & Bost, 2016). De ahí, que 
resulte necesario, tal como subrayan (Navarro-Mateos et al., 2021, p.508) tener que promover “propuestas 
curriculares más adaptadas a los requerimientos de la vida en sociedad, conectando con el entorno en el 
que los educandos se desarrollan y dando respuestas a las necesidades del futuro“.

Todo ello, consecuentemente, requiere del compromiso del profesorado y los centros académicos, con 
el apoyo de las familias, para poder abrir nuevos caminos, en metodologías emergentes, que faciliten in-
sertar estrategias, para aumentar la implicación del alumnado, en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Navarro-Mateos et al., 2021). Es decir, estrategias, que ofrezcan posibilidades tangibles de incrementar su 
motivación, proporcionando herramientas y recursos socioeducativos, con el fin de favorecer aprendizajes 
intrínsecos, autónomos y significativos (Llopis y Balaguer, 2017; Ortíz-Colón et al., 2018; Careemdeen et al., 
2021).

Por esta razón, el fracaso escolar y abandono educativo temprano, siguen siendo un problema de investi-
gación de gran impacto socioeducativo, así lo atestiguan, las diferentes actas e informes diagnósticos edu-
cativos y de evaluación, tanto a escala nacional como internacional (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Gobierno de España, 2021; European Commission 2020; Eurydice, 2021). También los datos 
aportados por la OCDE en los informes PISA (2018), TALIS (2019), Education at Glance (2021) o los indicado-
res aportados a nivel estatal por las memorias del INE (2021) e INTEF (2021), confirman dicha tesis, ya que, 
con frecuencia, las acciones educativas obvian los modelos y hallazgos aportados por la investigación.

Por lo tanto, las necesidades de la práctica socioeducativa, requieren de trabajos de revisión, que iden-
tifiquen y sinteticen hallazgos útiles, para la mejora de propuestas curriculares y metodológicas, que favo-
rezcan la obtención de mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 
Donde la bibliometría, se constituya como técnica metodológica imprescindible, tanto para la evaluación de 
la producción científica a la hora de calificar y determinar el impacto de las publicaciones científicas: edito-
riales, artículos de revistas, tesis doctorales, como para evaluar la productividad de autores e instituciones, 
teniendo la capacidad de representar la estructura básica de la bibliografía de una disciplina (Sánchez-Meca 
y Botella, 2010; Glass, 2016; Botella y Zamora, 2017) si bien el proceso de construcción de ciencia y la cali-
dad de sus resultados es una finalidad de la cienciometría o metaanálisis (Pigott & Polanin, 2020; Moreau & 
Gamble, 2022).

2. Metodología
Este estudio científico, pone en práctica una revisión sistemática y su posterior metaanálisis de la literatu-
ra científica, pub licada en el campo socioeducativo, en relación con la etiología y la metodología aplicada 
en los procesos de fracaso académico y abandono educativo temprano, enmarcada en la teoría “ecología 
de acción”. Desde una perspectiva fenomenológica, analizando tanto la construcción social del problema, 
como contextualizando los diferentes perfiles de los agentes implicados: alumnado, profesorado, familiares, 
grupos de iguales, equipos directivos y de orientación de centro.



611Rodríguez-Manteca, F. A., Rodríguez-Bravo, A. E. Rev. complut. educ. 35(3), 2024: 609-622

Para garantizar una idónea revisión sistemática y su posterior metaanálisis, se siguen las directrices de 
la declaración PRISMA 2020, ya que tiene, tanto la capacidad de proporcionar una síntesis del estado de 
conocimiento, como la capacidad de abordar las diferentes preguntas, que se plantean en la investigación, 
permitiendo evaluar la idoneidad de los métodos y, por tanto, la fiabilidad de los hallazgos.

2.1. Búsqueda inicial
En primer lugar, se realiza una búsqueda generalizada de textos científicos, sobre diferentes disciplinas, 
relacionadas con el campo socioeducativo, indexadas a diferentes bases de datos y repositorios de di-
ferentes universidades, posibilitando contestar el problema planteado en la investigación: ¿cuáles son 
y cómo intervienen los factores vinculados al fracaso escolar?, ¿cuál es la metodología de intervención 
llevada a cabo en los diferentes procesos de fracaso y abandono escolar?

Así, la finalidad de la búsqueda inicial, se convierte en localizar investigaciones de enfoque cuantitati-
vo, cualitativo y mixto, tanto en castellano como en lengua inglesa, que  fuesen temporalmente recientes, 
entre los años 2018 y 2022, seleccionando diferentes bases de datos para proceder a la exploración: Eric 
ProQuest, Dialnet Plus, Psicodoc, Academic Search Ultimate y e-book Education Collection, con los des-
criptores: “School failure OR early educational Dropout”; “School failure AND early educational Dropout”.

Estas búsquedas generaron una cantidad considerable de resultados, en concreto 14.249, varios de 
ellos, repetidos o poco útiles, para la revisión sistemática, si bien permitieron una visión global de la am-
plitud de la temática, recomendando, realizar una exploración más exhaustiva. Como proceso de indaga-
ción, orientado acotar la amplia información obtenida, se determinó aplicar una serie de filtros: 1) delimitar 
la amplitud temporal de las investigaciones, 2) establecer descriptores más específicos y, 3) concretar 
las bases de datos a utilizar. Finalmente debido a que los resultados arrojados por Psicodoc y e-book 
Education Collection, fueron los más escasos y no parecían aportar ningún estudio que no estuviera in-
cluido en las otras bases de datos, se decide su eliminación de la búsqueda sistemática. De esta forma, se 
realizó una nueva búsqueda, pasando de los 14.249 resultados iniciales a 517, todavía una muestra amplia 
pero ya más reducida.

2.2. Búsqueda sistemática
Transcurrido un mes de la búsqueda inicial, se procede hacer una nueva exploración, seleccionando las 
siguientes bases de datos: Eric ProQuest, Dialnet Plus y Search Ultimate; permitiendo a la investigación 
precisar los términos de búsqueda y acotar los resultados.

La combinación de descriptores y operadores booleanos “OR y AND”, generaron una mejor ecua-
ción de búsqueda, aportando mejores resultados en los buscadores de las diferentes bases de da-
tos: “(School failure OR early educational Dropout) AND (Risk factors) AND (Intervention OR Primary and 
Secondary education and Vocational training) AND (Perspectives of students OR teachers OR education 
counselor)“.

Por otro lado, la búsqueda en Dialnet Plus, se utiliza la lengua castellana, debido a que es una base de 
datos en sistema abierto de información de revistas, documentos y tesis, publicados/as en castellano, 
formalizando la siguiente ecuación de búsqueda: “Fracaso Escolar y Abandono Educativo Temprano”.

Una vez lograda la configuración de las ecuaciones de búsqueda y, aplicados los pertinentes fil-
tros, que mejoren la búsqueda de la información, se obtienen concretamente, los siguientes resultados: 
Academic Search Ultimate (16), Eric ProQuest (116), Dialnet Plus (40). Antes de proceder a la selección 
de artículos, se estima pertinente, definir los criterios de inclusión y exclusión, tabla 1.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios
Inclusión:
Tratarse de investigaciones empíricas y no de libros o manuales.
Estar bien definidos tanto los constructos: fracaso escolar y abandono educativo temprano, como los diferentes 
factores de riesgo, que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, así como un correcto 
planteamiento y desarrollo de las intervenciones descritas en las investigaciones.
Incluir investigaciones que se hayan publicado entre 2018 y 2022, ambas inclusive.
El tamaño de la muestra debe ser apropiada para el estudio. (Descartar estudios clínicos individualizados).
Contener datos que hayan sido recogidos directamente por el investigador mediante instrumentos válidos con alta 
consistencia interna.
Exclusión:
Excluir aquellos estudios científicos, que no hayan sido publicados en editoriales, revistas y tesis doctorales.
Desechar estudios cuyos títulos sean ambiguos (frases sin concluir, terminología desconectada de la realidad 
expuesta posteriormente en el texto) y no utilicen descriptores correctos.
Desestimar artículos que no cumplan con los objetivos de la investigación.
Ignorar documentos que no hagan referencia a programas de intervención.
Descartar aquellas investigaciones que no incidan en el currículum formal.

Fuente: Elaboración propia
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Tras aplicar los anteriores criterios y eliminar títulos ambiguos y duplicados, se consideran adecuados 
92 artículos para la revisión sistemática y el posterior metaanálisis. A continuación, tras leer los diferentes 
resúmenes, se descartan 37 estudios, por no tratarse de estudios empíricos o no tener bien delimitados los 
constructos: fracaso escolar y abandono educativo temprano; o no contextualizar las variables que inciden 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por último, se desestimaron aquellos documentos, que están 
fuera del período temporal establecido. Como resultado del proceso quedaron 24 artículos que cumplieron 
los criterios de inclusión, descritos en la figura 1.

Figura1. Diagrama de Flujo para la Revisión Sistemática
Fuente: PRISMA 2020

Todos los estudios seleccionados (n=24) parten de la evidencia de entender el origen del fracaso escolar 
y abandono educativo temprano, como procesos complejos que atienden a diversos factores endógenos y 
exógenos: personales, educativos, familiares e institucionales. Además, en la mayoría de los estudios selec-
cionados, se hace mención explícita a la necesidad de implementar programas de intervención, para facilitar 
la toma de decisiones y, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos.

Posteriormente, se incluyen dos nuevas investigaciones, publicadas en los años 2010 y 2016, que no entra-
ban en el rango temporal de inclusión, si bien se decide incorporarlas, ya que la primera era citada en la prác-
tica totalidad del resto de estudios por haber determinado de forma precisa cuáles son y cómo intervienen los 
factores vinculados al fracaso escolar y, la segunda, por haber abordado los fenómenos del fracaso escolar y 
abandono educativo temprano desde aspectos metodológicos innovadores.

Por último, se comprobó si había quedado fuera algún documento relevante que debiera ser incluido, lle-
vando a cabo distintas combinaciones de búsqueda en Google Académico, verificando que las búsquedas no 
revelaron nuevos estudios que tuvieran cabida en la revisión sistemática y el posterior metaanálisis. Finalmente, 
se determina incluir en la investigación un total de 26 estudios, tanto en lengua castellana como inglesa.

2.3. Metaanálisis
El metaanálisis como metodología consolidada en el campo de las Ciencias Sociales, nos permitirá, tal como 
nos indican Marín et al. (2019, p. 113) “aportar las herramientas necesarias para la acumulación eficiente de 
tales hallazgos, reduciendo y controlando los sesgos propios de las tasas de revisión de la investigación“. 
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Nuestro estudio incluye, en primer lugar, un metaanálisis cuantitativo a través de herramientas estadísticas, 
que permitirán la replicabilidad en los resultados o el testeo de la heterogeneidad y, en segundo lugar, un 
metaanálisis de corte cualitativo, permitiendo comprender e interpretar la información de forma holística.

De los 26 estudios iniciales, se seleccionan K=16 para realizar el metaanálisis cuantitativo, por cumplir 
todos los requisitos para fusionar estadísticamente los resultados y evitar distorsiones en los parámetros 
a investigar. Siendo posible evaluar a través de los parámetros, tanto el fracaso escolar, como el abandono 
educativo temprano, si bien, los resultados variarán por factores aleatorios o características diferenciales 
que explicarán buena parte de la heterogeneidad.

Por esta razón, los parámetros estadísticos recopilados, permitirán a la investigación codificar los hallaz-
gos y, así convertir, bajo un mismo criterio, los datos provenientes de los distintos niveles de medición con el 
fin de reportar los índices estadísticos (medias aritméticas, tamaño del efecto, variabilidad entre los estima-
dores) al trabajo de investigación, dándonos la posibilidad de poder cuantificar y comprender los resultados 
de los diferentes estudios en el metaanálisis (Marín et al., 2009).

Además, el estudio de nuestra investigación, aprovechando que los diferentes estudios cuantitativos, 
aportaban los valores de ƞ2 (coeficiente de Eta cuadrado) o se tenía la posibilidad de calcularlos, enten-
diendo ƞ2 como el porcentaje de la variable dependiente (fracaso escolar y abandono educativo temprano) 
controlada por la variable independiente (factores: personales, familiares, institucionales y socioculturales) 
se procedió a calcular el tamaño del efecto medio, a través de la representación gráfica, “forest plot”. 

Por otro lado, la investigación utiliza como método para detectar el sesgo de publicación, un gráfico de 
embudo “funnel plot“, y así evitar omitir estudios, que pudieran ser importantes para obtener conclusiones 
válidas. 

Finalmente, se procede a realizar un metaanálisis de corte cualitativo, utilizando el programa “ATLAS.ti”, 
permitiendo a la investigación realizar una descripción categórica inductiva, que posibilite identificar cuáles 
son y qué determinantes (factores de riesgo) inciden en el fracaso escolar y abandono educativo temprano 
de los jóvenes educandos.

3. Resultados
Los estudios seleccionados, tabla 2, tras aplicar escala de valoración (criterios de inclusión y  exclusión), ve-
rifican que los vectores determinantes que inciden en el fracaso escolar y abandono educativo temprano, se 
encuentran vinculados, tanto a factores personales y familiares, como a factores del ámbito institucional y a 
los diferentes contextos sociales, donde se desenvuelven habitualmente los educandos. 

Tabla 2. Estudios seleccionados (escala de valoración): revisión sistemática
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 Leyenda. N: Tamaño de la Muestra. VD: Variable Dependiente. VI: Variable Independiente. α: Alfa de Cronbach

 Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Resultados: revisión sistemática
La mayoría de los estudios y artículos, recogidos en la investigación, para la revisión sist emática y su posterior 
metaanálisis, quedan circunscritos prioritariamente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Formación Profesional (n=24; 92,3%). No obstante, algunos de estos estudios también abordan el 
problema del fracaso académico desde la Enseñanza Primaria (n=7; 26,9%). Además, se encara el problema, desde 
la perspectiva metodológica de diferentes profesionales relacionados con el ámbito educativo y socioeducativo, de 
diferentes zonas geográficas del país (Albacete, Almería, Cádiz, Cataluña, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, País 
Vasco, Valencia) y del espacio territorial internacional, Europa (Polonia, Suecia, Islandia, Italia, Portugal, Reino Unido, 
Países Bajos, España), América del Norte (Estados Unidos, México) y América del Sur (Chile, Colombia).

En cuanto a la selección de la muestra, las investigaciones de los diferentes estudios optan por diferentes ti-
pos de muestreo, tanto probabilísticos como no probabilísticos. En los primeros, destacan muestreos aleatorios 
simples y aleatorios sistemáticos de bases de datos, procedentes de diversas instituciones oficiales (n=6; 23,07%) 
y muestreos estratificados (n=7; 26,9%), teniendo como ventaja estos últimos el combinar la información de las 
muestras de los estratos para obtener inferencias de la población. Dentro del muestreo no probabilístico, destaca 
el muestreo intencional no aleatorio, la muestra se selecciona de modo directo, fijando la presencia de elementos 
necesarios para la investigación (n=12; 46,15%). Además, la amplitud muestral, difiere de unos estudios a otros, os-
cilando entre muestras de 37.205 sujetos (Garrido Yserte et al., 2020) y muestras con tan solo 10 sujetos (Rodríguez-
Salamanca y Zea, 2022).

Con respecto al diseño metodológico empleado, predominan las investigaciones tanto de corte cuantitativo 
(n=11; 42,30%), permitiendo una descripción objetiva y sistemática de la realidad, con el propósito de realizar infe-
rencias válidas y replicables, como investigaciones de enfoque mixto (n=11; 42,30%), basadas en la complementa-
riedad metodológica. Por último, se referencian investigaciones de tendencia cualitativa (n=4; 15,38%), fundamen-
tadas en la fenomenología y en la categorización de variables, que abarcan diferentes dimensiones (personales, 
familiares, contextuales e institucionales), que correlacionan de forma significativa con el fracaso escolar y abando-
no educativo temprano.

Los resultados de la revisión sistemática confirman la existencia de estudios de corte sociológico (n=9; 34,61%), 
verificando, en primer lugar, que aquellos educandos en situación de pobreza están más expuestos a fracasar aca-
démicamente y abandonar sus estudios formales (Hirn et al., 2018; Escarbajal et al., 2019; Tomaszewska et al. 2019; 
Vera et al., 2021). En segundo lugar, los resultados vinculan motivación y expectativas con el contexto en el que se 
desenvuelven los educandos, ya que las estrategias que pueden ser aplicadas por las instituciones educativas de-
penden, tanto de la estructura de oportunidades en el entorno social de los educandos, como de la pobreza y des-
igualdad cultural del mismo (Méndez y Cerezo, 2018; Garrido y Polanco, 2020; Garrido Yserte et al., 2020; Narváez y 
Arredondo, 2021; Churchill et al., 2021).

Por otra parte, los estudios revisados presentan datos (n=10; 38,4%) que verifican que la tasa de fracaso escolar 
y abandono educativo temprano, aumentan con el nivel de obligatoriedad y post-obligatoriedad (Mena et al., 2010; 
Ritacco y Amores, 2016; Vázquez et al., 2019; González y Cutanda, 2020; Vera et al., 2021). Este dato remite a una 
mayor afectación de este problema en los educandos adolescentes, encontrando factores en esta etapa evolutiva, 
vinculados a aspectos personales y los intereses y problemáticas que le son propios (tabaco, consumo de alcohol 
y drogas, delincuencia, prácticas sexuales de riesgo o embarazos no deseados). Factores que correlacionan de 
forma directa con el auto-fracaso, fracaso académico, absentismo escolar, repetición de curso, mala integración 
escolar y abandono educativo temprano (Hirn et al., 2018; Méndez y Cerezo, 2018; Tomaszewska et al., 2019; Garrido 
y Polanco, 2020; Narváez y Arredondo, 2021).

En este contexto, los resultados de la revisión sistemática verifican que las conductas disruptivas del alumnado 
(mal comportamiento, agresividad física, verbal, psicológica y social) cada vez son más frecuentes en el entorno 
académico (Méndez y Cerezo, 2018; Tomaszewska et al., 2019; Garrido y Polanco, 2020). Conductas que correla-
cionan con un bajo rendimiento académico, desembocando en el peor de los casos en violencia entre pares por 
abuso de poder “bullying”.

Al mismo tiempo, los datos reflejan la importancia que tiene el sistema familiar a la hora de explicar los resulta-
dos académicos de los educandos. En primer lugar, los resultados obtenidos (n=10; 38,46%) reseñan una corre-
lación significativa, entre bajo nivel educativo de los progenitores, con resultados más insatisfactorios de sus hijos 
en los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, los resultados (n=12; 46,15%) corroboran el impacto que tiene la 
escasez de recursos socioeconómicos (familias monoparentales, progenitores con jornadas laborales extensas, 
bajas rentas), tanto en el bajo rendimiento académico, como en la integración del alumnado con dificultades de 
aprendizaje (Tomaszewska et al., 2019). Empujando a los educandos a la deserción escolar, sin olvidar que la deses-
tructuración familiar (n=8; 30,76%), correlaciona de forma directa con procesos inadecuados en hábitos de estudio  
y adquisición de competencias académicas. Por último, los estilos educativos permisivos, autoritarios, negligentes y 
oscilantes (n=6; 23,1%), son inadecuados, a la hora de transmitir normas, valores, poner límites y ayudar a los meno-
res autorregularse, provocando que los educandos sean más vulnerables en sus procesos de adaptación escolar 
y formación académica.

La literatura científica revisada, refleja a través de sus resultados (n=7; 26,9%), que la brecha en el rendimien-
to académico, entre alumnos de origen inmigrante y nativos, es significativa, debiéndose este desfase curricular, 
principalmente al desconocimiento lingüístico del alumnado inmigrante, de la lengua nativa del país de acogida 
(Escarbajal et al., 2019).

Por otra parte, la información obtenida del análisis bibliométrico (n=7; 26,9%), determina que el uso indebido de 
las tecnologías (internet, video-juegos, redes sociales, móviles, tablet, TV), correlaciona significativamente con una 
inadecuada motivación hacia el aprendizaje y un deficitario rendimiento académico de los educandos. Los datos 
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(n= 5; 19,23%) confirman que el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, comienzan cada vez a una edad 
más temprana, con el riesgo que esto conlleva para una correcta socialización, correlacionando de forma positiva 
con hábitos de estudio inadecuados.

Otro eje temático, con peso en la investigación, vira hacia la pertinencia de establecer programas de tutoría 
individualizados (n=8; 30,76%) en aras de mejorar el acompañamiento, la orientación socioeducativa y el apoyo 
académico, mitigando los factores de riesgo que inciden en el fracaso escolar y abandono educativo temprano y, 
por lo tanto, mejorando el repertorio conductual y el rendimiento académico del alumnado.

3.2. Resultados: metaanálisis
Por otra parte, para prevenir conclusiones equívocas, se aportan los resultados obtenidos del metaanálisis, 
tras realizar la revisión sistemática. Estos resultados, reflejados en la representación gráfica, “forest plot “, 
figura 2, permiten comprobar de forma sencilla, clara y rápida el tamaño del efecto promedio de los estudios 
incluidos en el estudio de investigación, ya que miden las variables cuantificadas (personales, familiares, 
institucionales y socioculturales) como vectores determinantes que inciden de forma directa e indirecta en 
el fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Figura 2. Forest Plot. 

Fuente: Elaboración propia. Programa: R. Jamovi

La descripción visual “forest plot “, verifica que la mayoría de los estudios incluidos en el metaanálisis 
(K=16), sus líneas horizontales, no cruzan la línea de nulidad de efecto. Tan solo lo hacen tres estudios y de 
forma poco relevante, ya que el resto del intervalo está encuadrado en la parte derecha del eje vertical (nu-
lidad de efecto), confirmando que existe efecto de correlación positiva (efecto elevado) entre las variables 
independientes o factores de riesgo (personales, familiares, contextuales e institucionales), sobre la variable 
dependiente (fracaso escolar y abandono educativo temprano).

Al mismo tiempo, se observa en el análisis gráfico, la importancia que tiene el “peso o weight“, o impacto 
fusionado, en cada uno de los trabajos de investigación, cuantificado, tal como indican otros investigadores 
(Ojeda y Wurth, 2014, p.345) “en base al inverso de la varianza, es decir, mientras mayor sea el tamaño muestral, 
menor la longitud del intervalo de confianza y, por tanto, menor la varianza y mayor el peso de cada estudio”.

Teniendo el propósito, de poder facilitar la interpretación de los resultados, en la tabla 3, se ofrecen los 
resultados del metaanálisis de forma numérica. En esta tabla, se aportan los mismos datos del forest plot y, 
además de la estimación τ2, se aporta la prueba Q para la heterogeneidad y el estadístico I2.

Tabla 3. Datos numéricos del metaanálisis.

Estadísticos
Efectos aleatorios. Modelo 
K=16 Heterogeneidad Estadística

Porcentaje estimado .177 τ .016
Se .00670 τ2 2e-04[SE=.4]
Z 26.4 I2 39.53 %
P < .001 H2 1.654
Límite Inferior IC .163 Q 17.148
Límite Superior IC .190

Leyenda. I2: Índice de Consistencia de Higgins.
Fuente: Elaboración propia. Programa: R. Jamovi
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La heterogeneidad, se cuantifica a través del estadístico “Índice de Consistencia” o I2 de Higgins. En este 
sentido, el parámetro I2, permite al trabajo de investigación, poder verificar la variación entre los estudios inclui-
dos en el metaanálisis, respecto a la varianza total, en cuanto a la metodología empleada, factores de riesgo 
escolar y sujetos de la muestra. La cienciometría estadística sugiere que un I2 de hasta el 40% sería lo espe-
rado por el azar (Fernández-Chinguel et al., 2019). Por lo tanto, partiendo de que los estadísticos de nuestra 
investigación arrojan un (I2 < 40%): 39,53%, se corrobora que la diferencia entre los estudios meta-analizados 
se deben al azar y, donde se asume, que han evaluado diferentes muestras representativas de una misma po-
blación, sin cambiar el contexto ni la metodología; el efecto real en la población es el mismo en cada estudio, 
verificando que el metaanálisis no está sesgado.

Al mismo tiempo, en cualquier área de investigación, se debe tener presente la valoración de sesgo de 
reporte y el sesgo de publicación, para ello este estudio de investigación, utiliza como técnica, un gráfico de 
embudo o “Funnel Plot”, reflejado en la figura 3.

Figura 3. Funnel Plot, gráfico de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia: Programa R. Jamovi

Los estudios incluidos en el metaanálisis, representados con puntos, se distribuyen de forma simétrica 
aceptable, alrededor del estimado global y, a la vez, se ubican dentro del área en forma de embudo, dentro 
de los bordes de las líneas oblicuas. Estas líneas corresponden a un pseudointervalo de confianza ± 1.96, 
error estándar, deduciendo que no hay sesgo de reporte. Tan solo se advierte un estudio fuera del intervalo 
de confianza, que iría contra la lógica matemática, situado en la parte más ancha del gráfico, estudio que 
podría quebrar la lógica del azar.

Por otro lado, se observa que la mayor parte de los estudios se ubican en la parte superior, cerca de la 
cúspide, lo que viene a indicar mejor calidad metodológica y menor heterogeneidad. Dos de los estudios, 
se encuentran en la cima de la parte superior, indicándonos que podrían considerarse estudios demasiados 
influyentes y, tan solo un estudio se localiza en la parte inferior, que tendría mayor posibilidad de sesgo y 
menor tamaño de muestra, si bien, la mayoría de los estudios no caen hacia un lado de la línea vertical, de 
lo cual se deduce que no hay asimetría en el gráfico de embudo y, por lo tanto, ni sesgo de reporte ni sesgo 
de publicación.

Asimismo, la investigación apuesta por la complementariedad metodológica para conocer de forma ho-
lística la realidad compleja del fracaso y abandono escolar. Por ello, también se realiza un metaanálisis cuali-
tativo que arroje datos significativos sobre las hipótesis planteadas en el estudio de investigación. Los datos 
son obtenidos con la ayuda de la herramienta de uso tecnológico, Atlas. ti. (figura 4) convirtiéndose estos 
indicadores en el eje vertebrador que permite integrar, categorías y subcategorías, posibilitando descubrir 
hacia donde converge la realidad que ha sido evaluada.

En este sentido, los resultados del metaanálisis cualitativo, verifican que los factores de incidencia, vincu-
lados al fracaso y abandono escolar, se pueden categorizar en cuatro dimensiones: personales, familiares, 
socioculturales e institucionales. A partir de estas dimensiones, surgen factores predictivos que inciden de 
forma directa e indirecta en el rendimiento académico y desenganche escolar, como son: a) condicionantes 
biopsicosociales (motivación, autoestima, ansiedad, abuso de las tecnologías); b) relación del educando con 
el ámbito educativo; c) aspectos psicosociales del sistema familiar (nivel de estudios de los padres, recursos 
económicos, país de origen); d) características del grupo de iguales, al que pertenece el estudiante (amista-
des nocivas o con bajo nivel de hábitos de estudio); e) factores institucionales (rigidez del sistema educativo, 
gasto público, ratios).
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Figura 4. Mapa de Categorías, vinculadas al fracaso y deserción escolar.

Fuente: Elaboración propia: ATLAS.ti

4. Discusión y conclusiones
Sin duda, es difícil hablar de los motivos del fracaso escolar y abandono educativo temprano, de forma 
rotunda y unilateral, ya que se trata de un fenómeno complejo, influenciado por numerosas variables, que 
difícilmente ocasionan los mismos efectos en todos los educandos. A las principales variables o factores 
de riesgo (personales, familiares, socioculturales e institucionales) se pueden añadir otras secundarias, 
que no siempre son observables y, que pueden relacionarse de diferentes formas con las anteriores.

Quizás por esta complejidad, a lo largo de este estudio de investigación, se extrae como conclusión 
que, tanto la revisión sistemática, como el metaanálisis, proporcionan una metodología científica, nítida 
y cuantitativa, con el fin de evaluar la calidad metodológica de los trabajos, incluidos en la investigación, 
siendo estas revisiones, tal como indican otros investigadores (Marín et al., 2009, p.113) “necesarias para 
la eficiente acumulación de conocimiento y, así optimizar las decisiones profesionales”, tanto en el campo 
educativo y socioeducativo, como en otras áreas de conocimiento. 

Sobre la base de los resultados, obtenidos de la revisión sistemática, la primera dimensión, “personal”, 
relacionada con los factores biopsicosociales del individuo, corroboran que bajas expectativas de esfuer-
zo (Tomaszewska et al., 2019; Vázquez et al., 2019; Garrido y Polanco, 2020), falta de organización (Antelm 
et al., 2019; Kuo et al., 2020), juicios de valor inapropiados o escasa motivación de los estudiantes (Ritacco 
y Amores, 2016; Horowitz et al., 2018; Hirn et al., 2018; Escarbajal et al., 2019; Garrido Yserte et al., 2020; 
Vera et al., 2021), aparecen como determinantes clave en el bajo rendimiento académico. Estos hallazgos 
son consistentes con lo encontrado en algunas investigaciones anteriores (Melendro, 2008; Carrasco et 
al., 2015) en las que se demuestra que bajas expectativas académicas y falta de hábitos de estudio, son un 
fuerte predictor del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Por otra parte, el sistema familiar, se posiciona como una dimensión clave para entender la etiología 
del fracaso escolar y abandono educativo temprano. Diferentes estudios aportados por la investigación, 
así lo confirman (Rizo y Hernández-García, 2019; Vázquez et al., 2019; Fernández-Lasarte et al., 2020; 
Rodríguez-Salamanca y Zea, 2022; Montes y López-Rupérez, 2022), ya que una escasa formación acadé-
mica de los progenitores, bajos recursos económicos o estilos educativos inadecuados, correlacionan de 
forma significativa con el fracaso y abandono escolar. Conclusiones afines con los resultados alcanzados 
por los investigadores (Suárez et al., 2011), confirmando la importancia que tiene la implicación familiar en 
los resultados académicos.

Además, la investigación, incorpora diferentes estudios empíricos (Hirn et al., 2018; Tomaszewska et 
al., 2019; González y Cutanda, 2020; Churchill et al., 2021; Narváez y Arredondo, 2021) que constatan la 
correlación existente entre vivir en barrios marginales, pertenecer a familias desarraigadas y desestruc-
turadas o formar parte de amistades con conductas antisociales y con poco interés por lo académico, 
con el fracaso académico de los educandos. Sin olvidar la vinculación significativa entre la mala integra-
ción de las minorías étnicas e inmigrantes al contexto educativo con el fracaso escolar y el desengan-
che precoz, dejando al alumnado de estas minorías, en inferioridad frente a los jóvenes nativos en sus 
transiciones académicas y profesionales (Cardona 2019; Méndez y Cerezo, 2018; Griffiths et al., 2019; 
Escarbajal et al., 2019).

Asimismo, el análisis bibliométrico, confirma la necesidad de implementar Programas de Acompañamiento, 
que den cobertura a las necesidades de alumnado, tanto a nivel instrumental, como a nivel de apoyo social 
y psicológico (Batini et al., 2018; McDaniel & Besnoy, 2019; Fernández-Lasarte et al., 2020), desechando la 
repetición escolar como recurso de gestión para la mejora de adquisición de competencias (Mena et al., 
2010; Escarbajal et al., 2019; Churchill et al., 2021).

Por todo ello, las instituciones educativas, promovidas por las autoridades públicas o particulares, de-
ben apostar por incorporar mejores recursos y estrategias, con la finalidad de apoyar, tanto el desempeño 
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profesional, como los procesos de aprendizaje de los educandos (Griffiths et al., 2018; Hirn et al., 2018; 
Montes y López-Rupérez, 2022).

Para terminar, subrayar que estudios previos de revisión sistemática y metaanálisis analizados, no habían 
abordado el problema del fracaso y abandono escolar, desde la perspectiva, que se presenta en este estu-
dio de investigación. Otros estudios, habían abordado el problema más desde el marco teórico, mientras la 
revisión sistemática y metaanálisis de nuestro trabajo de campo, aborda el problema, más desde el plano 
metodológico y pedagógico. Si bien, la relevancia del tema, requiere de futuras investigaciones, que per-
mitan seguir abordando su complejidad, desde la sustentación científica (conexiones significativas entre 
experiencias) enmarcada dentro de la enseñanza activa. 
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