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Introducción 

Introducción 

Los procesos educativos tienen como principal objetivo el desarrollo integral y 

perfectivo de los seres humanos (Anaya, 2014), por lo que resultan indispensables para 

mejorar la calidad de vida de las personas (Engin-Demir, 2009). Más concretamente, las 

competencias básicas que se desarrollan a través de los procesos educativos resultan 

imprescindibles para que todos los individuos puedan desenvolverse adecuadamente 

en las diferentes áreas de la vida y contribuir, también, al progreso de las sociedades 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015).  

Por ello, durante las últimas décadas, han sido notables los esfuerzos de los organismos 

nacionales e internacionales dirigidos a la mejora de la educación y, especialmente, a la 

reducción del abandono educativo temprano y del fracaso escolar. Prueba de ello son 

las políticas, orientaciones y recomendaciones promulgadas por la Unión Europea 

durante los últimos años (Macedo et al., 2015). En este sentido, cabe mencionar, por su 

relevancia, la Estrategia de Lisboa (Consejo Europeo, 2000), el Informe Europa 2020 

(Comisión Europea, 2010) y la Resolución del Consejo de la Unión Europea (2021), donde 

se insta a los países miembros a actuar en la reducción del abandono educativo 

temprano.  

Sin embargo, a pesar de la importancia concedida a la educación en la actualidad, de los 

esfuerzos realizados y de los logros alcanzados, sigue siendo preocupante el elevado 

número de estudiantes que no culminan la educación obligatoria con las competencias 

y los aprendizajes mínimos requeridos por la sociedad. Este hecho se evidencia en la 

elevada prevalencia del fracaso escolar y del abandono educativo temprano (situado en 

el 9,7% en Europa y en el 13,3% en el caso de España [Eurostat, 2022]), la cual ha 

suscitado una gran atención en el plano educativo, político y social a nivel internacional 

en las últimas décadas (Casquero Tomás y Navarro Gómez, 2010; Comisión Europea, 

2019; Foreman, 1999; O’Gorman et al., 2016; OCDE, 2007, 2010; Prata, 2013; Romero 

Sánchez y Hernández Pedreño, 2019; Saggers y Strachan, 2016). 

Las implicaciones del fracaso escolar y del abandono educativo temprano son múltiples 

y tienen consecuencias directas sobre diferentes aspectos de la vida de los estudiantes 

a quienes afectan, abarcando desde dificultades a nivel socioeconómico –entre las que 
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destacan el acceso a peores oportunidades y condiciones laborales, el desempleo, la 

inseguridad laboral o la baja calidad de vida (Dowrick y Crespo, 2005; González-

Rodríguez et al., 2019; OCDE, 2008; Query y Hausafus, 2020)– hasta aspectos 

relacionados con la salud. De hecho, el fracaso escolar ha llegado a ser considerado 

como un importante problema de salud pública (Lucio et al., 2012). De este modo, un 

nivel insuficiente de escolarización conlleva desventajas tanto para las personas que lo 

sufren como para el conjunto de la sociedad (González-Rodríguez et al., 2019; Kiprianos 

y Mpourgos, 2022).  

Las consecuencias negativas derivadas del fracaso escolar y del abandono educativo 

temprano tienden a acentuarse a lo largo del tiempo a medida que los sujetos tienen 

dificultades para actualizar sus conocimientos (Vaquero García, 2005). Así, las 

implicaciones de estas problemáticas se extienden más allá de los años de 

escolarización, dificultando una óptima inserción en la sociedad y dando lugar a 

situaciones de desventaja socioeconómica que pueden llegar a derivar, a su vez, en 

situaciones de exclusión social (Guío y Choi, 2013; Jarmużek y Cytlak, 2018; Martínez-

Otero, 2009; Nikolaou, 2018). Además, las consecuencias del fracaso escolar y del 

abandono educativo temprano son aún más preocupantes cuando emergen antes de 

que el estudiante culmine la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, etapa en la que 

deben adquirirse y desarrollarse las competencias básicas necesarias para el correcto 

desarrollo personal, social y laboral. 

Todo lo expuesto anteriormente pone de manifiesto la necesidad de abordar y prevenir 

tanto el fracaso escolar como el abandono educativo temprano, para lo cual resulta 

necesario comprender los factores asociados a estos fenómenos educativos. Esto 

permitiría actuar de manera preventiva en su reducción, dado que ninguna de las dos 

problemáticas suele producirse de manera repentina, sino que ambas son, 

generalmente, consecuencia de un lento proceso de desvinculación del sistema 

educativo que se inicia en las primeras etapas de la escolarización (Camacho, 2016; 

Dupéré et al., 2014; Fernández Enguita et al., 2010; Montero-Sieburth y Turcatti, 2022). 

Además, esta reducción se traduciría en una disminución de las desigualdades que 

desembocaría en un aumento de la equidad y de la calidad de la educación (Iglesias-Díaz 

y Romero-Pérez, 2021; Vera Sagredo et al., 2021). Por todo ello, con el objetivo de 
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contribuir a identificar las variables personales, familiares y escolares que condicionan 

el fracaso escolar y el abandono educativo temprano en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria surge la presente tesis doctoral.  

Para alcanzar este objetivo, resulta necesario comenzar diferenciando ambos 

fenómenos, ya que, en ocasiones, en la literatura se realiza un uso indiscriminado de los 

conceptos de fracaso escolar y abandono educativo temprano para referirse a 

realidades que, si bien están interrelacionadas, son entidades diferentes. Por ello, cabe 

preguntarse si, en el ámbito de la investigación educativa, ¿el fracaso escolar y el 

abandono educativo temprano son considerados dos conceptos diferentes? o, por el 

contrario, ¿hacen referencia a una misma realidad?  

Tras esta aproximación conceptual, emerge la necesidad de analizar los condicionantes 

del abandono educativo temprano y del fracaso escolar. En este sentido, la revisión de 

la literatura pone de manifiesto la existencia de una gran similitud entre los factores que 

condicionan ambas problemáticas, los cuales, a su vez, tienden a coincidir con aquellos 

vinculados al bajo rendimiento académico. Por ello, considerando la vasta cantidad de 

evidencia científica que analiza los condicionantes del rendimiento académico, resulta 

razonable realizar una primera aproximación a estas problemáticas mediante la revisión 

de los trabajos científicos que han indagado en la influencia que las variables personales, 

familiares y escolares ejercen sobre dicho rendimiento académico. Lo anterior permitirá 

dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué condicionantes personales, familiares 

y escolares del bajo rendimiento académico se han identificado en la literatura? ¿Cuál 

es la magnitud de su influencia?  

Las conclusiones establecidas en relación con los condicionantes del rendimiento 

académico se extraen, en general, desde una perspectiva universal. Sin embargo, 

existen evidencias que invitan a pensar que las variables personales, familiares y 

escolares pueden verse afectadas, a su vez, por las características del país donde residen 

los estudiantes. En este sentido, parece necesario realizar, además, un estudio 

transnacional de la influencia que ejercen los diferentes condicionantes sobre los 

resultados educativos del alumnado que permita responder a la pregunta: ¿Existen 

diferencias en la influencia de dichos condicionantes sobre el bajo rendimiento 

académico en función de los países de residencia de los estudiantes?   
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Lo anterior, así como el hecho de que la literatura ha evidenciado la existencia de 

condicionantes específicos del abandono educativo temprano más allá de aquellos 

comunes a ambas problemáticas, justifica la necesidad de centrar el estudio de los 

condicionantes del abandono educativo temprano en el contexto español. A este 

respecto, se persigue responder a: ¿Cuáles son los aspectos que condicionan el 

abandono educativo temprano en Educación Secundaria Obligatoria en España? Y, 

además, ¿en qué medida influye cada uno de ellos? Sin embargo, dar respuesta a estos 

interrogantes tan solo permitiría realizar una primera aproximación a la problemática, 

ya que la literatura viene poniendo de manifiesto la interrelación existente entre sus 

condicionantes. Por tanto, es oportuno preguntarse sobre ¿qué condicionantes del 

abandono educativo temprano guardan relación entre sí? ¿Cuál es la intensidad de estas 

relaciones?  

Asimismo, puesto que los estudiantes que abandonan la educación formal 

prematuramente cuentan con la posibilidad de volver a retomar sus estudios con 

posterioridad, emergen nuevos interrogantes: ¿Cuáles son las motivaciones que llevan 

al alumnado a volver a matricularse en la educación formal? ¿Qué importancia tiene 

cada una de ellas en esta decisión? Además, si las variables que condicionan el abandono 

del sistema educativo se encuentran interrelacionadas, ¿lo están también las variables 

de retorno al sistema educativo? Por último, ¿existe alguna relación entre los diversos 

condicionantes del abandono educativo temprano y los motivos de retorno al sistema 

educativo? Responder a estas cuestiones pasa por considerar el punto de vista de las 

personas que abandonaron el sistema educativo y que, posteriormente, volvieron a 

matricularse en la educación formal. 

Tras esta introducción, se presentan los objetivos de la investigación. A continuación, se 

expone la fundamentación teórica y metodológica en la que se enmarca la tesis doctoral, 

desarrollándose los conceptos en los que se profundizará lo largo del trabajo y 

delimitándose y justificándose la perspectiva desde la que se aborda el estudio de los 

condicionantes del fracaso escolar y del abandono educativo temprano. En dicho 

apartado, también se presenta el diseño metodológico que guía esta investigación. Tras 

ello, se muestran los resultados de la tesis doctoral, correspondientes al compendio de 

cinco publicaciones científicas. Por último, se exponen las conclusiones del estudio, las 
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publicaciones complementarias y el índice de impacto y cuartil de las revistas incluidas 

en el compendio. El trabajo se cierra con un apartado de referencias bibliográficas, 

seguidas de un Anexo. 
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Objetivos 

La presente tesis doctoral persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Identificar y analizar las variables personales, familiares y escolares 

que condicionan el fracaso escolar y el abandono educativo temprano en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Objetivos específicos: 

1. Proporcionar una perspectiva actualizada de la producción científica

internacional sobre fracaso escolar y abandono educativo temprano.

2. Estudiar el uso que, en el ámbito de la investigación educativa, se hace de los

términos fracaso escolar y abandono educativo temprano y sus relaciones con

otros conceptos.

3. Identificar las variables personales, familiares y escolares relacionadas con el

rendimiento académico de los estudiantes.

4. Analizar las diferencias transnacionales en el efecto de las características

personales, familiares y escolares sobre el bajo rendimiento académico del

alumnado.

5. Identificar las principales variables que caracterizan a los estudiantes con muy

bajo rendimiento académico, analizando las diferencias existentes a nivel

internacional.

6. Examinar los factores que llevan a los estudiantes a abandonar la Educación

Secundaria Obligatoria en España antes de obtener la correspondiente

titulación.

7. Profundizar en las motivaciones de los estudiantes que deciden retornar a la

Educación Secundaria Obligatoria en España tras haberla abandonado.

8. Analizar las relaciones existentes entre los condicionantes del abandono

educativo temprano y las motivaciones para regresar al sistema educativo.

La consecución de estos objetivos se pone de manifiesto en cinco publicaciones 

científicas. En la Tabla 1 se muestra la correspondencia entre cada uno de los objetivos 

y las publicaciones que conforman el compendio. 
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Tabla 1. Correspondencia entre los objetivos específicos y las publicaciones. 

Objetivo Título de la publicación Revista Autoras 
Año de 

publicación 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Academic failure and 
dropout: Untangling two 

realities 

European 

Journal of 

Educational 

Research 

Gutiérrez-de-Rozas, B. 

Carpintero Molina, E. 

López-Martín, E. 

2022 

Objetivo 3 

Condicionantes del 
rendimiento académico: 
meta-síntesis de 25 años 

de meta-análisis 

Revista de 

Educación 

Gutiérrez-de-Rozas, B. 

López-Martín, E. 

Carpintero Molina, E. 

2022 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Defining the profile of 
students with low 

academic achievement: A 
cross-country analysis 

through PISA 2018 data 

Frontiers in 

Education 

Gutiérrez-de-Rozas, B. 

López-Martín, E. 

Carpintero Molina, E. 

2022 

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Los condicionantes del 
abandono temprano y del 
retorno educativo bajo la 

mirada de sus 
protagonistas 

Revista 

Complutense 

de 

Educación 

Gutiérrez-de-Rozas, B. 

Macedo, E. 

Carpintero Molina, E. 

López-Martín, E. 

2023 

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Objetivo 8 

Análisis del abandono 
educativo temprano en 
España: condicionantes 
del abandono y motivos 
para regresar al sistema 

educativo 

- 

Gutiérrez-de-Rozas, B. 

López-Martín, E. 

Carpintero Molina, E. 

- 
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Marco teórico y metodológico 

1. Marco teórico

Son múltiples los enfoques desde los que es posible abordar el estudio del fracaso 

escolar y del abandono educativo temprano, por lo que aproximarse a la comprensión 

de estas problemáticas implica comenzar realizando una profunda revisión tanto de sus 

definiciones como de las perspectivas que se pueden adoptar para su análisis. 

Además, para conceptualizar adecuadamente el fracaso escolar y el abandono 

educativo temprano, resulta necesario profundizar, primero, en el concepto de 

rendimiento académico, puesto que, tal y como afirman Fernández Enguita et al. (2010), 

el bajo rendimiento constituye una de las manifestaciones más evidentes del fracaso 

escolar.  

Por ello, este epígrafe comienza con una aproximación conceptual al rendimiento 

académico. A continuación, se definen las problemáticas del fracaso escolar y del 

abandono educativo temprano, justificando, en ambos casos, la perspectiva de estudio 

adoptada en este trabajo. Por último, el apartado concluye con la justificación del 

enfoque desde el que se aborda el análisis de los condicionantes de ambos fenómenos 

educativos. 

1.1. Conceptualización del rendimiento académico 

Definir el concepto de rendimiento académico no resulta una tarea fácil puesto que se 

trata de un término que engloba una gran complejidad tanto en su conceptualización 

como en su medición, complejidad que se incrementa con la existencia de otros 

términos intercambiables, tales como rendimiento escolar, desempeño académico o 

aptitud escolar (Bentley, 1966; Stevenson, 2021). 

Por lo que respecta a su conceptualización, el rendimiento académico incorpora una 

amplia gama de resultados educativos alcanzados por el alumnado, no solo en relación 

con los conocimientos adquiridos, sino también con las habilidades, actitudes y valores 

desarrollados durante su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Córdoba Caro et al., 2011; Enríquez et al., 2013; Iqbal et al., 2021, York et al., 2015). En 
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cualquier caso, se trata de un término que evidencia el grado de aprovechamiento de la 

educación, reflejando si los estudiantes han alcanzado los objetivos educativos previstos 

y de qué manera lo han hecho (Caballero et al., 2007; De la Orden et al., 2001; Khudhur 

et al., 2021). 

La complejidad de la medición del rendimiento académico reside en que muchos 

aspectos en los que se concreta no son fácilmente cuantificables (Mozammel et al., 

2021). Consecuentemente, resulta necesario realizar una correcta operativización del 

constructo y establecer estándares adecuados para poder evaluar el desempeño de los 

estudiantes (Robinson y Biran, 2006), los cuales pueden estar basados tanto en las 

propias capacidades del alumnado como en el nivel de rendimiento esperado para su 

edad (Demie y Lewis, 2018; Febriani et al., 2018). A este respecto, Jiménez Fernández 

(2019) clasifica el rendimiento como suficiente/insuficiente en función de los objetivos 

del curso y como satisfactorio/insatisfactorio en función del punto de partida del 

alumnado, estableciendo cuatro escenarios de rendimiento al combinar ambos 

criterios: a) rendimiento suficiente y satisfactorio, b) rendimiento suficiente pero 

insatisfactorio, c) rendimiento insuficiente pero satisfactorio y d) rendimiento 

insuficiente e insatisfactorio. Pese a la claridad de esta clasificación, las dificultades 

existentes en la práctica a la hora de determinar que un resultado educativo es o no 

satisfactorio y/o suficiente complica la identificación de los estudiantes con bajo 

rendimiento académico (De la Orden et al., 2001). 

Superando estas dificultades, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo (IEA) clasifican el rendimiento académico de los estudiantes a través de 

estándares basados en criterios externos. La IEA realiza las pruebas Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) y Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) con el objetivo monitorizar las tendencias en el 

rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas y ciencias y en lectura, 

respectivamente (TIMSS & PIRLS International Study Center et al., 2022). En estas 

evaluaciones, los estudiantes que presentan bajo rendimiento son aquellos que se 

sitúan por debajo del Low International Benchmark (Mullis et al., 2020). Por su parte, la 

OCDE lleva a cabo la evaluación Programme for International Student Assessment (PISA) 
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con el objetivo de determinar en qué medida los estudiantes de los países participantes 

han adquirido las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

plenamente en las sociedades actuales al finalizar la educación obligatoria, analizando 

su grado de dominio en ciencias, matemáticas, lectura y competencia global (OCDE, 

2019). En PISA, el bajo rendimiento se corresponde con un rendimiento situado por 

debajo del Nivel 2, de los seis niveles competenciales establecidos en esta evaluación.  

Finalmente, el rendimiento académico suele medirse a través de las evaluaciones 

realizadas por los docentes, los exámenes llevados a cabo en el aula y las pruebas 

externas realizadas por diversas instituciones educativas (Gajda et al., 2017; Iqbal et al., 

2021) y, si bien existen amplias críticas y debates en torno a este aspecto, las 

calificaciones siguen siendo uno de los principales indicadores del rendimiento 

académico de los estudiantes (Lamas, 2015; York et al., 2015; Willcox, 2011), midiéndose 

habitualmente a través de indicadores cuantitativos.  

1.2. Conceptualización del fracaso escolar 

En términos generales, el fracaso escolar hace referencia a unos resultados educativos 

insuficientes e insatisfactorios obtenidos por los estudiantes (De la Orden et al., 2001). 

Más concretamente, el fracaso escolar alude a las situaciones en las que se encuentran 

los estudiantes que no logran alcanzar con éxito los objetivos educativos considerados 

mínimos para garantizar su plena inclusión en la sociedad (Alemi et al., 2021; Guío y 

Choi, 2013).  

Sin embargo, más allá de esta primera aproximación y, a pesar de que este fenómeno 

educativo es objeto de discusión constante, no existe consenso a la hora de 

conceptualizar esta problemática, existiendo enfoques que lo relacionan tanto con el 

rendimiento académico como con la obtención de una titulación. En este sentido, es 

posible realizar una primera diferenciación entre el fracaso escolar administrativo y el 

fracaso escolar vinculado con el rendimiento académico, lo cual implica que sus tasas 

podrían variar en función del criterio utilizado (Martínez García, 2009). Incluso, desde 

algunos enfoques vinculados con el rendimiento académico, puede llegar a ser 

prácticamente imposible determinar el porcentaje de estudiantes que sufren fracaso 

escolar.  
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Desde la perspectiva administrativa, una primera concepción del fracaso escolar aludiría 

a la situación en la que se encuentran los estudiantes que no concluyen 

satisfactoriamente la Educación Secundaria Obligatoria (Fernández-Enguita et al., 2010; 

Fernández Macías, 2010; Roca Cobo, 2010). Según esta definición, el fracaso escolar 

afectaría a los estudiantes que, una vez alcanzada la edad de permanencia obligatoria 

en la escuela, no han logrado obtener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria 

(Marchesi, 2000) o, lo que es igual, que no han alcanzado la titulación mínima obligatoria 

establecida dentro del sistema educativo. A este respecto, Roca Cobo (2010) argumenta 

que la asociación entre el fracaso escolar y la obtención de la titulación de Educación 

Secundaria Obligatoria es característica de España, no empleándose en otros países de 

nuestro entorno. Dentro de esta perspectiva administrativa también se encuentra una 

segunda conceptualización del fracaso escolar que considera que esta situación afecta 

a los estudiantes que no logran obtener la titulación de Educación Secundaria 

Postobligatoria (Fernández-Enguita et al., 2010). De nuevo, a través de esta definición 

se identifica el fracaso escolar con la no obtención de una titulación.  

Si bien la perspectiva administrativa permite simplificar y unificar el uso del concepto, 

presenta la gran desventaja de que no posibilita comprender ni profundizar en el nivel 

competencial de las personas que presentan fracaso escolar (Martínez García, 2009). En 

este sentido, aunque la relación entre el rendimiento académico y la obtención de una 

titulación suele ser directa, podría ocurrir que un estudiante presente un rendimiento 

previo adecuado, pero, por diversos motivos, se aleje del sistema educativo sin obtener 

la titulación correspondiente (Marchesi, 2003). Asimismo, como se verá 

posteriormente, las definiciones que igualan el fracaso escolar con la no obtención de 

una titulación tienden a solaparse con las definiciones del abandono educativo 

temprano, lo cual dificulta la diferenciación adecuada entre ambas problemáticas.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, es posible considerar el fracaso escolar desde una 

concepción más amplia que las anteriores. Esta concepción se refiere a la situación en 

la que se encuentran los estudiantes que, a lo largo de su vida escolar, presentan un 

rendimiento académico inferior al esperado (Fernández Macías et al., 2010; Quast, 

2016). Desde esta perspectiva, el fracaso escolar no se identificaría con la no obtención 

de una titulación, sino que estaría relacionado con el rendimiento de los estudiantes en 
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los procesos educativos. Desde este enfoque, que es en el que se sitúa este trabajo, los 

resultados académicos alcanzados durante la escolarización, las tasas de repetición de 

curso o los resultados en evaluaciones externas del sistema educativo serían indicadores 

del fracaso escolar. 

1.3. Conceptualización del abandono educativo temprano 

Aunque tampoco existe una definición unívoca para el abandono educativo temprano, 

en términos generales, puede conceptualizarse la situación en la que se encuentran los 

estudiantes que se alejan del sistema educativo antes de concluir la Educación 

Secundaria Obligatoria o Postobligatoria (Clandinin et al., 2013; Dupéré et al., 2014; 

Senavirathna y Senavirathna, 2019; Zengin, 2021).   

No obstante, a la hora de conceptualizar esta problemática, suelen utilizarse 

definiciones más restrictivas que se basan en el cálculo de las tasas de abandono 

(Clandinin et al., 2013). Por ejemplo, en la Unión Europea, el abandono educativo 

temprano se denomina oficialmente abandono temprano de la educación y la formación 

(Early Leaving from Education and Traning) y se refiere a la situación que afecta a las 

personas de entre 18 y 24 años que no han completado ningún tipo de Educación 

Secundaria Postobligatoria y que no están realizando otro tipo de formación (Comisión 

Europea et al., 2014). Si bien algunos países de la Unión Europea cuentan con sus propias 

definiciones del abandono educativo temprano, en el caso de España, prima el empleo 

de esta definición establecida por la Unión Europea. Asimismo, las estadísticas sobre 

abandono temprano que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la 

Encuesta de Población Activa, se basan en dicha definición. 

Sin embargo, pese a las ventajas que presenta su empleo para el cálculo de tasas de 

abandono que permiten realizar comparaciones entre los países miembros de la Unión 

Europea y conocer la evolución temporal del abandono temprano, la aplicación de esta 

definición conlleva una serie de problemas que no deben pasarse por alto.  

En primer lugar, esta definición se centra en personas de entre 18 y 24 años, de modo 

que, si un estudiante se aleja del sistema educativo formal antes de esa edad, sin 

concluir la Educación Secundaria Obligatoria, quedaría fuera de consideración. Del 

mismo modo, dicha definición no atiende a la situación en la que se encuentran las 
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personas que están por encima de este rango de edad, por lo que, en línea con lo 

afirmado por Morentin-Encina y Ballesteros (2020), con esta definición no se contempla 

que una persona presente abandono temprano de la educación y la formación en el 

momento en que cumpla 25 años. Además, debe tenerse en cuenta que la definición de 

abandono temprano de la educación y la formación empleada a nivel europeo no 

considera como abandono temprano la situación de aquellas personas que se 

encuentran realizando algún tipo de formación no reglada, a pesar de que no hayan 

alcanzado los niveles mínimos de escolaridad. Así, desde esta perspectiva no se 

distingue entre la salida o no del sistema educativo formal, como tampoco se establece 

diferencia entre las etapas en las que se produce el abandono educativo temprano. En 

este sentido, tal y como afirman Morentin-Encina y Ballesteros (2021), puesto que, en 

el discurso educativo europeo, el concepto de abandono hace referencia a la situación 

que afecta a las personas que no terminan la Educación Secundaria Postobligatoria con 

éxito, ciertas formas de desvinculación en la etapa de escolarización obligatoria quedan 

invisibilizadas. Por ejemplo, dado que la tasa de abandono temprano de la educación y 

la formación considera, de manera conjunta, el abandono que se produce en todas las 

etapas de educación secundaria, no es posible conocer qué porcentaje de los 

estudiantes abandonan el sistema educativo antes de completar la Educación 

Secundaria Obligatoria.    

Por estos motivos, en la presente tesis doctoral se adopta la definición más general 

establecida en la literatura académica, entendiéndose el abandono educativo temprano 

como la acción por parte de un estudiante de alejarse del sistema educativo antes de 

concluir la educación secundaria obligatoria o postobligatoria. El estudio se centra, 

además, en la etapa específica de Educación Secundaria Obligatoria. 

Por último, es necesario señalar que el abandono educativo temprano no tiene por qué 

ser una situación definitiva, ya que las personas que abandonaron los estudios pueden 

retomarlos posteriormente y concluir la educación secundaria con éxito. En España, el 

retorno a la educación se sitúa en el marco de la Educación de Personas Adultas, que 

tiene como finalidad que todos los mayores de 18 años y, excepcionalmente, los 

mayores de 16 puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y 

destrezas para su propio desarrollo personal y profesional (Ley Orgánica 3/2020, de 29 
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de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación). La Educación de Personas Adultas incluye enseñanzas obligatorias y 

postobligatorias, así como la preparación de pruebas que den acceso al sistema 

educativo o pruebas para la obtención de una titulación, además de programas para la 

enseñanza del castellano y otras lenguas cooficiales y de elementos culturales básicos o 

programas de enseñanza no reglada. Asimismo, igual que ocurre con el resto de las 

enseñanzas del sistema educativo español, dado que las competencias en materia 

educativa se encuentran transferidas a las comunidades autónomas, la regulación 

específica de los centros y de las enseñanzas que se imparten en ellos están ordenadas 

a nivel regional.  

1.4. Perspectiva adoptada en el estudio de los condicionantes del 

fracaso escolar y del abandono educativo temprano 

A la hora de considerar los diferentes factores que influyen en el fracaso o el éxito 

académico de los estudiantes, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, un aspecto 

clave en relación con su denominación. Así, realizando una consulta preliminar en 

Google Académico mediante el empleo de la ecuación de búsqueda “fracaso escolar” + 

“determinantes”, se obtienen alrededor de 22.000 resultados. En cambio, la ecuación 

de búsqueda “fracaso escolar” + “condicionantes” arroja cerca de 10.000 resultados. 

Algo similar ocurre al combinar estos términos con el de “abandono temprano”, siendo 

los resultados obtenidos alrededor de 1.800 y de 900, respectivamente.  

Como puede observarse, el término más prevalente para hacer referencia a los aspectos 

que influyen en los resultados educativos de los estudiantes es “determinante”. Sin 

embargo, puesto que la presente tesis doctoral busca comprender los aspectos que 

influyen en el fracaso escolar y en el abandono educativo temprano con el fin de poder 

contribuir a su reducción, en este estudio se empleará el término “condicionante”, pues 

se considera que aporta un matiz menos inmovilista y más flexible.  

En segundo lugar, cabe mencionar que los condicionantes de ambas problemáticas 

suelen ser similares. En este sentido, tradicionalmente se han considerado como 

condicionantes del abandono educativo temprano aquellos relacionados con el bajo 

rendimiento de los estudiantes, es decir, con el fracaso escolar. Si bien en este estudio 
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se parte de esta idea, se tienen en cuenta, además, aquellos condicionantes que son 

específicos del abandono educativo temprano. 

En tercer lugar, este trabajo se centra en la identificación de los condicionantes 

personales, familiares y escolares, siendo todos ellos factores que actúan a nivel micro 

y que se encuentran directamente vinculados con el entorno en el que se desenvuelven 

los estudiantes. Estas variables afectan, por tanto, de manera directa a su rendimiento 

y a las situaciones de riesgo de fracaso escolar y/o abandono educativo temprano. Sin 

embargo, a la hora de establecer la perspectiva de estudio de los condicionantes de 

estas problemáticas, no se ha perdido de vista que los factores que actúan a nivel macro 

(como pueden ser la situación económica o las políticas públicas de cada uno de los 

territorios o países en los que habitan los estudiantes) afectan de manera indirecta al 

alumnado y a su entorno (Hampden-Thompson et al., 2013). 

Atendiendo a los condicionantes que actúan a nivel micro, cabe destacar su 

interrelación, la ausencia de límites precisos entre ellos y el hecho de que las historias 

de cada estudiante dependan de combinaciones únicas de factores (Akbas-Yesilyurt et 

al., 2020; Bhowmik, 2019; Blaya et al., 2020; Nisar y Mahmood, 2017). Sin embargo, 

parece existir cierto consenso en la literatura académica a la hora de clasificar dichos 

condicionantes. En este sentido, se han desarrollado trabajos centrados en el estudiante 

–muchos de los cuales tradicionalmente lo han situado como único responsable de sus

resultados educativos (De la Orden et al., 2001)–, en las familias y en las escuelas, así 

como investigaciones que estudian la influencia de todos los grupos de factores desde 

un enfoque más comprehensivo. En esta tesis doctoral, la perspectiva de análisis de los 

condicionantes del fracaso escolar y del abandono educativo temprano se sitúa en este 

último enfoque, estudiándose desde un prisma multifactorial y multidimensional que, si 

bien distingue entre cada uno de los grupos de factores para poder realizar un estudio 

en profundidad, no olvida la interrelación existente entre los condicionantes analizados. 

A este respecto, tal y como ya se ha mencionado, son numerosos los trabajos empíricos 

cuyo objetivo ha sido analizar la influencia de los aspectos personales, familiares y/o 

escolares en los resultados educativos obtenidos por los estudiantes, como también lo 

son los trabajos meta-analíticos que han perseguido sistematizar los hallazgos de la 

investigación científica en el ámbito del rendimiento académico. Dada su relevancia en 
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el análisis de los condicionantes de los resultados educativos alcanzados por el 

alumnado, cabe subrayar dos revisiones meta-sintéticas que servirán como punto de 

partida para el desarrollo de esta investigación. 

En primer lugar, destaca el trabajo realizado por Sipe y Curlette (1997) en el pasado siglo, 

en el que se presenta una síntesis de 103 meta-análisis que analizan las variables con 

influencia en el rendimiento académico del alumnado, publicados entre 1984 y 1993. 

Entre las variables con mayor influencia en el rendimiento académico, los autores 

destacaron el papel de la motivación, las habilidades personales, el ambiente en el 

hogar, la calidad de la enseñanza y el grupo social del aula. 

En segundo lugar, se toman como referencia los trabajos de revisión de Hattie (2009; 

2017), quien analiza la influencia de una gran cantidad de variables personales, 

familiares y escolares a partir de la evidencia meta-analítica. Los resultados de sus 

estudios muestran la influencia positiva que, entre las variables personales, ejercen el 

buen rendimiento previo y la autoeficacia, y ponen de manifiesto la influencia perniciosa 

del aburrimiento, la depresión, la motivación superficial, los problemas de sueño, el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad o las dificultades de audición. En el 

ámbito familiar, los resultados de estos trabajos revelan la influencia positiva de ciertos 

aspectos como el ambiente en el hogar y el estatus socioeconómico, frente a la 

influencia negativa de los castigos corporales, la visualización de la televisión en exceso 

o el hecho de ser beneficiario de políticas de bienestar. Por último, la variable escolar

que ha demostrado influir más positivamente en el rendimiento académico según estas 

investigaciones es la eficacia docente, mientras que en el polo opuesto se observan los 

efectos perniciosos de la expulsión de los estudiantes, las vacaciones de verano 

excesivamente largas o los cambios de centro por parte del alumnado. 

La presente tesis doctoral se nutre de los hallazgos de la literatura meta-sintética en el 

ámbito de los condicionantes del rendimiento académico del alumnado, con objeto de 

estudiar la influencia de los factores personales, familiares y escolares desde un enfoque 

comprehensivo que considera, además, la influencia indirecta de otras variables que 

actúan a nivel macro.   
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2. Diseño de investigación

Con el fin de alcanzar el objetivo general, así como los objetivos específicos establecidos 

para este trabajo, se ha realizado una investigación estructurada en tres fases, de modo 

que cada una de ellas parte de los resultados de aquellas que la preceden. Dichas fases 

se concretan en los cinco artículos que componen esta tesis doctoral por compendio de 

publicaciones.  

2.1. Fase I 

Mediante la primera fase de la investigación se ha perseguido establecer una 

diferenciación entre el fracaso escolar y el abandono educativo temprano. Más 

concretamente, se ha pretendido proporcionar una perspectiva actualizada de la 

producción científica internacional sobre fracaso escolar y abandono educativo 

temprano (Objetivo 1) y estudiar el uso que, en el ámbito de la investigación educativa, 

se hace de los términos fracaso escolar y abandono educativo temprano y sus relaciones 

con otros conceptos (Objetivo 2).  

2.1.1. Artículo I 

Para alcanzar estos objetivos, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura sobre 

fracaso escolar y abandono educativo temprano, a través de publicaciones científicas 

indexadas en la Web of Science, que ha derivado en un análisis bibliométrico. Así, en 

primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo de los datos de identificación de 450 

artículos y, tras ello, se han analizado 2.051 palabras clave procedentes de dichos 

artículos. Concretamente, se han clasificado dichas palabras clave de acuerdo con los 

descriptores del tesauro Education Resources Information Center (ERIC) y, a 

continuación, se ha analizado la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en el uso de las palabras clave asociadas, por un lado, al término de fracaso escolar y, 

por otro, al de abandono educativo temprano. 

El procedimiento metodológico anterior ha permitido obtener una visión macroscópica 

y cuantitativa de una gran cantidad de material bibliográfico a nivel de arquitectura, 

relaciones cuantitativas y variación en los patrones. Por tanto, dado que a través del 

análisis bibliométrico se logra conocer la estructura y las características del 
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conocimiento mediante el uso de técnicas estadísticas (Bonilla et al., 2015; Hou et al., 

2015; van Nunen et al., 2018), su empleo para alcanzar estos objetivos se encuentra 

firmemente justificado.  

2.2. Fase II 

La segunda fase de esta investigación ha estado dirigida a profundizar en los 

condicionantes del fracaso escolar y del abandono educativo temprano. Más 

concretamente, dada la interrelación existente entre estos fenómenos y el rendimiento 

académico, se ha perseguido identificar las variables personales, familiares y escolares 

relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes (Objetivo 3), analizar las 

diferencias transnacionales en el efecto de las características personales, familiares y 

escolares sobre el bajo rendimiento académico del alumnado (Objetivo 4) e identificar 

las principales variables que caracterizan a los estudiantes con muy bajo rendimiento 

académico, analizando las diferencias existentes a nivel internacional (Objetivo 5).  

Para alcanzar estos objetivos, en primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión de la 

literatura meta-analítica sobre los condicionantes del rendimiento académico. A 

continuación, a través de los datos procedentes de la evaluación PISA, se ha analizado 

si dichos condicionantes ejercen una influencia diferencial en función del país de 

residencia de los estudiantes.   

2.2.1. Artículo II 

Así, para comprender la influencia de los condicionantes personales, familiares y 

escolares del fracaso escolar y del abandono educativo temprano, se ha comenzado 

realizando una primera aproximación al objeto de estudio a través del análisis de los 

condicionantes del rendimiento académico.  

Para ello, a modo de continuación de la revisión realizada por Sipe y Curlette (1997), se 

ha llevado a cabo una meta-síntesis de los 80 meta-análisis publicados entre 1994 y 2019 

que analizan la relación entre diversas variables personales, familiares y escolares y el 

rendimiento académico del alumnado y que aportan 127 tamaños del efecto. Con el fin 

de garantizar el rigor y la calidad de la investigación, en este estudio se ha utilizado la 

declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
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Analyses), la cual constituye un protocolo que sirve como guía para realizar revisiones 

sistemáticas y para plasmar los procesos y resultados adecuadamente (Moher et al., 

2009). 

Los procedimientos empleados resultan pertinentes para la consecución del tercer 

objetivo, ya que, a diferencia de los meta-análisis y de las síntesis cualitativas, en las que 

la unidad de análisis son los estudios primarios, las meta-síntesis permiten comparar y 

resumir los datos procedentes de diferentes meta-análisis (Higgins, 2016), ofreciendo la 

posibilidad, por tanto, de manejar una gran cantidad de información.  

2.2.2. Artículo III 

Para estudiar la existencia de posibles diferencias transnacionales en la influencia 

ejercida por los condicionantes identificados durante la revisión de la literatura meta-

analítica, se ha realizado un análisis comparado de nueve países a través de los datos 

procedentes de la evaluación PISA. Más concretamente, se ha empleado la información 

derivada de las pruebas de rendimiento y de los cuestionarios de contexto de la 

evaluación PISA 2018, ya que en ellos se recoge información tanto del rendimiento 

académico de cada participante a la edad de 15 años –edad en la que los estudiantes se 

encuentran finalizando la Educación Secundaria Obligatoria en España– como de sus 

características personales, familiares y escolares (OCDE, 2019).  

La información derivada de esta evaluación se ha analizado mediante la técnica de 

árboles de decisión, dado que se trata de un procedimiento multivariado que permite 

clasificar datos de manera eficiente, simple e interpretable (Cieslak, 2012; Rokach y 

Maimon, 2005). 

2.3. Fase III 

Por último, a través de la tercera fase se ha pretendido profundizar en el estudio 

específico de los condicionantes del abandono educativo temprano en el contexto 

español. Más concretamente, se ha perseguido examinar los factores que llevan a los 

estudiantes a abandonar la Educación Secundaria Obligatoria en España antes de 

obtener la correspondiente titulación (Objetivo 6), profundizar en las motivaciones de 

los estudiantes que deciden retornar a la Educación Secundaria Obligatoria en España 
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tras haberla abandonado (Objetivo 7) y analizar las relaciones existentes entre los 

condicionantes del abandono educativo temprano y las motivaciones para regresar al 

sistema educativo (Objetivo 8). 

La consecución de estos objetivos se ha perseguido a través de una aproximación 

empírica que ha profundizado en la percepción de estudiantes y graduados de 

Educación Secundaria para Personas Adultas mediante un enfoque mixto que combina 

las perspectivas cualitativa y cuantitativa. 

2.3.1. Artículo IV  

La aproximación al objeto de estudio ha comenzado a través de un enfoque cualitativo. 

En concreto, se han realizado entrevistas a 14 estudiantes matriculados o graduados en 

Educación Secundaria para Personas Adultas con la finalidad de profundizar en la 

comprensión de los condicionantes del abandono educativo temprano y de las 

motivaciones para el retorno a la educación formal. Esta técnica ha resultado idónea 

para dicho propósito, puesto que facilita el acceso a las experiencias de las personas, sus 

percepciones, actitudes y sentimientos acerca de la realidad y permite que los 

informantes se conviertan en los productores del conocimiento que se desea generar 

(Desmarais, 2009; Zhang y Wildemuth, 2009). Concretamente, en esta investigación se 

ha empleado la entrevista semiestructurada, dado que constituye un método flexible, 

versátil y apropiado para estudiar las percepciones y opiniones de las personas, para 

profundizar en temas complejos o emocionalmente sensibles, para recabar información 

cuando los entrevistados no están acostumbrados a tratar un determinado tema y para 

considerar aspectos que son importantes para los participantes (DiCicco‐Bloom y 

Crabtree, 2006; Kallio et al., 2016).  

Para el diseño del guion empleado en las entrevistas se ha partido de un modelo teórico 

preliminar que se ha establecido a partir de las variables obtenidas en la Fase II. La 

información derivada de estas entrevistas se ha analizado mediante la técnica del 

análisis de contenido, la cual está ampliamente extendida y consolidada en el estudio 

de mensajes verbales o visuales (Cole, 1988; Hsieh y Shannon, 2005; Osses Bustingorry 

et al., 2006; Teer-Tomaselli, 2021). Para ello, se ha utilizado un procedimiento de 

codificación mixto que ha permitido, por un lado, reajustar y completar el modelo 
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preliminar con las variables específicas del abandono educativo temprano emergidas 

durante las entrevistas y, por otro, establecer un modelo teórico inicial de los motivos 

de retorno al sistema educativo. 

2.3.2. Artículo V 

Los dos modelos teóricos propuestos en el Artículo IV se han sometido a validación por 

juicio de expertos, procedimiento mediante el cual especialistas en el tema estudiado 

han valorado su contenido y, en su caso, realizado sugerencias de mejora (Pérez Juste, 

2006). Tras esta validación, se ha diseñado un cuestionario dirigido a analizar los 

condicionantes del abandono educativo temprano en Educación Secundaria Obligatoria 

en España y los motivos de retorno al sistema educativo. 

El cuestionario se ha aplicado a una muestra de 478 sujetos matriculados o graduados 

en Educación Secundaria para Personas Adultas o enseñanzas equivalentes. La 

validación del constructo se ha llevado a cabo, después de la aplicación, mediante la 

técnica del análisis factorial confirmatorio, ya que permite contrastar hipótesis sobre la 

estructura factorial subyacente y sobre las relaciones entre los factores, determinando 

el grado de ajuste de los datos a los modelos teóricos de partida (Gutiérrez-de-Rozas y 

López-Martín, 2020). Por último, para dar respuesta a los objetivos perseguidos se ha 

llevado a cabo un análisis descriptivo e inferencial de la información recogida. 

En la Tabla 2 se presenta la correspondencia entre las fases de la investigación, los 

objetivos y cada uno de los artículos que conforman esta tesis doctoral.  

  

31



Marco teórico y metodológico 

Tabla 2. Correspondencia entre fases, objetivos y artículos. 

Fase Artículo Objetivo Título del artículo 

Fase I Artículo I 
Objetivo 1 

Objetivo 2 

Academic failure and dropout: 
Untangling two realities 

Fase II 

Artículo II Objetivo 3 
Condicionantes del rendimiento 
académico: meta-síntesis de 25 

años de meta-análisis 

Artículo III 
Objetivo 4 

Objetivo 5 

Defining the profile of students 
with low academic 

achievement: A cross-country 
analysis through PISA 2018 data 

Fase III 

Artículo IV 
Objetivo 6 

Objetivo 7 

Los condicionantes del 
abandono temprano y del 
retorno educativo bajo la 

mirada de sus protagonistas 

Artículo V 

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Objetivo 8 

Análisis del abandono educativo 
temprano en España: 

condicionantes del abandono y 
motivos para regresar al sistema 

educativo 

La variedad de los procedimientos empleados se justifica por la complejidad de la 

realidad estudiada. Tal y como se desprende de la información presentada, esta 

investigación ha conjugado la utilización de las metodologías cuantitativa y cualitativa 

para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, si bien tradicionalmente ha 

calado la idea de que ambas pertenecen a paradigmas opuestos difícilmente 

reconciliables, para poder ahondar y explicar la complejidad de los fenómenos objeto 

de estudio, resulta necesario que los investigadores empleen la metodología que 

requiera cada situación (Arévalo-Chávez et al., 2020). En concreto, en el ámbito 

educativo, donde se estudian fenómenos sociales complejos y dinámicos, se requieren 

análisis globales a través de metodologías que permitan una mirada que integre las 

metodologías cualitativa y cuantitativa (Bagur-Pons, 2021).  
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En esta línea de pensamiento, existe una tendencia en investigación que persigue 

conciliar ambas aproximaciones metodológicas a través de multimétodos o enfoques de 

investigación mixtos (Arévalo-Chávez et al., 2020). Estos enfoques posibilitan la 

adquisición de una visión del fenómeno objeto de estudio más precisa, integral, 

completa y holística, lo cual conlleva una mayor variedad de perspectivas (frecuencia, 

amplitud, magnitud, profundidad y complejidad) y permite, además, lograr tanto la 

generalización como la interpretación, aspectos que son propios del enfoque 

cuantitativo y cualitativo, respectivamente (Osorio-González y Castro-Ricalde, 2021). Sin 

embargo, estos autores afirman que, para que la complementariedad se produzca de 

manera exitosa, es necesario que el investigador confronte las tensiones existentes 

entre las diferentes concepciones teóricas y metodológicas y que, además, tenga en 

cuenta la vinculación entre los datos procedentes de ambos métodos. Se desprende, 

por tanto, que la elección de una metodología de estudio implica no solo la selección de 

un conjunto de técnicas, instrumentos, métodos y procedimientos, sino también el 

análisis de la visión de la realidad que posee el investigador (Ballesteros, 2014). 

Por último, debe tenerse en cuenta que las secuencias de cada metodología en los 

enfoques mixtos, así como el énfasis que requiere cada una de ellas, pueden variar 

según el estudio. De este modo, las técnicas que se corresponden con las metodologías 

cualitativa y cuantitativa pueden, por un lado, aplicarse de manera simultánea o 

secuencial y, por otro lado, puede primar una de las dos metodologías o contar ambas 

con la misma importancia en la investigación realizada (Curry et al., 2009). 

Como consecuencia, y dado que en esta investigación se ha pretendido analizar de 

manera global los fenómenos que son objeto de estudio, en ella prima la metodología 

cuantitativa. Sin embargo, puesto que también se ha buscado profundizar en la realidad 

de dicho objeto de estudio y conocer las particularidades y las historias de los 

protagonistas de las problemáticas estudiadas, dando vida a la información que 

proporcionan los informantes, queda asimismo justificado el uso de la metodología 

cualitativa. 
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Resultados. Compendio de publicaciones 

A continuación, se presenta cada uno de los cinco artículos que componen esta tesis 

doctoral por compendio de publicaciones. Dicho compendio de publicaciones cumple 

con lo establecido en el Documento aprobado por el Comité de Dirección de la EIDUNED, 

en su reunión de 16 de enero de 2017, y por la Comisión de Investigación y Doctorado de 

la UNED, con fecha 21 de febrero de 2017. Ello justifica la selección de las revistas 

científicas consideradas en esta tesis doctoral, cuyo factor de impacto y posición puede 

verse en el apartado Informe del factor de impacto y cuartil de esta investigación.  
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Análisis del abandono educativo temprano en España: condicionantes 

del abandono y motivos para regresar al sistema educativo 

 

 

R E S U M E N 

La importancia de comprender el abandono educativo temprano en profundidad, considerando los condicionantes 
del abandono y los motivos para regresar al sistema educativo, es manifiesta. Sin embargo, los estudios centrados 
tanto en el análisis de las relaciones existentes entre los condicionantes como en los motivos de retorno al sistema 
educativo son escasos. Este trabajo tiene como objetivo profundizar en la comprensión de los condicionantes del 
abandono educativo temprano y en las motivaciones para la vuelta al sistema educativo, prestando especial 
atención a las relaciones existentes entre ambas problemáticas. Con este fin, se diseña, valida y aplica un 
cuestionario a una muestra de 478 estudiantes y graduados en Educación Secundaria para Personas Adultas. Los 
resultados evidencian cómo los factores personales son los principales condicionantes del abandono educativo 
temprano, seguidos de los escolares y, por último, de los familiares. Además, se observan interrelaciones entre 
las diferentes variables analizadas, destacando las existentes entre los factores personales y escolares, así como la 
influencia de ciertos condicionantes personales y familiares del abandono educativo temprano sobre los motivos 
de retorno. Los resultados obtenidos pretenden contribuir tanto a la reducción de los condicionantes del abandono 
como a la potenciación de los aspectos que conducen al alumnado a seguir estudiando.  

Palabras clave: abandono educativo temprano; educación secundaria; educación de adultos  

 

 

A B S T R A C T 

The importance of understanding  early school leaving in depth –considering the conditioning factors for dropping 
out and the reasons for re-entry into the education system– is manifest. However, studies focusing on the 
relationships between its conditioning factors and those studying the motivations for re-entry into the education 
system are scarce. The aim of this paper is to deepen the understanding of the conditioning factors of early school 
leaving and the motivations for returning to the educational system, paying special attention to the existing 
relationships between both problems. To this end, a questionnaire was designed, validated, and applied to a sample 
of 478 students and graduates in Secondary Education for Adults. The results show that personal factors are the 
main conditioning factors for early school leaving, followed by school factors and, lastly, by family factors. In 
addition, interrelationships between the different variables analysed are observed, highlighting those existing 
between personal and school variables, as well as the influence of personal and family conditioning factors of 
dropout on the reasons for return. The results obtained are intended to contribute both to the reduction of the 
conditioning factors of early school leaving and to the enhancement of the aspects that lead students to continue 
studying.  

Keywords: early school leaving; secondary education; adult education 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien la literatura recoge múltiples definiciones de abandono educativo temprano, en términos generales, este 
fenómeno se entiende como aquella situación que afecta a los estudiantes que cesan en sus estudios antes de 
concluir la Educación Secundaria Obligatoria o Postobligatoria (Clandinin et al., 2013; Dupéré et al., 2014; 
Senavirathna y Senavirathna, 2019; Zengin, 2021). Su alta prevalencia tanto en Europa (9,7%) como en España 
(13,3%) (Eurostat, 2022), junto con las consecuencias negativas que conlleva abandonar el sistema educativo 
prematuramente –las cuales son aún más acuciadas cuando el abandono se produce antes de que el estudiante 
culmine la Educación Secundaria Obligatoria–, han llevado a que su reducción sea uno de los retos a los que 
deben enfrentarse las sociedades, tal y como recogen de forma reiterada distintos informes europeos (véase 
Comisión Europea, 2010; Consejo Europeo, 2000; Consejo de la Unión Europea, 2021).  

Para poder contribuir a dicha reducción, resulta necesario conocer los aspectos que, desde edades tempranas, 
llevan a los estudiantes a alejarse paulatinamente del sistema educativo. Por este motivo, identificar las variables 
que influyen no solo en el abandono educativo temprano, sino también en el bajo rendimiento académico y en el 
fracaso escolar –principales antecedentes del abandono educativo temprano (Ajjawi et al., 2020; Carreira y Lopes, 
2018)–, ha suscitado un gran interés en la investigación educativa a lo largo de este siglo. Este interés se refleja 
en las revisiones meta-sintéticas de Sipe y Curlette (1997), de Hattie (2017) y de Gutiérrez-de-Rozas et al. (2022), 
que sintetizan los hallazgos de la evidencia meta-analítica existente en este ámbito mediante el análisis de la 
influencia que los diferentes factores personales, familiares y escolares ejercen sobre los resultados educativos 
alcanzados por el alumnado.  

Sin embargo, más allá de la influencia que cada uno de estos grupos de factores ejerce de forma aislada, la 
literatura académica sugiere que existe cierta interrelación entre los condicionantes de los resultados educativos 
(Akbas-Yesilyurt et al., 2020; Bhowmik, 2019; Nisar y Mahmood, 2017). Pese a ello, son pocos los trabajos que 
profundizan en la magnitud de dichas interacciones, lo que contrasta con la gran cantidad de estudios que analizan 
la influencia aislada de estos condicionantes. 

Junto con lo anterior, otra cuestión poco explorada en la literatura tiene que ver con lo que ocurre tras producirse 
una situación de abandono educativo temprano. Tanto las características personales de los sujetos como sus 
circunstancias contextuales evolucionan con el paso del tiempo, y, en ocasiones, estos estudiantes retornan al 
sistema educativo, generalmente, en el marco de la Educación de Personas Adultas. Entre los principales factores 
que parecen relacionarse con el retorno al sistema educativo destacan diversas variables vinculadas con cuestiones 
profesionales, educativas, de desarrollo e interés personal, de madurez o de expansión de la vida social, entre otras 
(García, 2020; Räis et al., 2014; Teneva, 2017; Timarong, 2002). En cualquier caso, resulta necesario profundizar 
en estos motivos, ya que la investigación sobre las variables que motivan el retorno al sistema educativo resulta 
crucial para desarrollar políticas y acciones que faciliten dicho retorno, así como para transformar las 
motivaciones para continuar estudiando en aspectos protectores del abandono educativo temprano. 

Por todo ello, el presente trabajo tiene un doble objetivo. En primer lugar, persigue conocer, por un lado, los 
condicionantes personales, familiares y escolares que condicionan el abandono educativo temprano de los 
estudiantes antes de finalizar la educación obligatoria y, por otro, las diferentes motivaciones para la vuelta al 
sistema educativo. En segundo lugar, más allá del estudio aislado de estos aspectos, este trabajo tiene como 
objetivo estudiar la interrelación existente entre los condicionantes del abandono educativo temprano y las 
motivaciones para el retorno, así como analizar en qué medida los factores que llevan a los estudiantes a abandonar 
el sistema educativo influyen sobre sus motivos para volver. 

MÉTODO 

Para alcanzar los objetivos de este estudio se utiliza un diseño de investigación cuantitativa de tipo transversal y 
ex post facto. 
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Población y muestra 

La población objeto de estudio está constituida por personas que, tras haber abandonado la educación formal sin 
obtener un título de Educación Secundaria Obligatoria, retornaron a ella para concluir tales enseñanzas.  

El procedimiento de muestreo seguido para la selección de los sujetos que forman parte de la muestra es no 
probabilístico de tipo incidental. En primer lugar, se escribió un mensaje de correo electrónico a los 1.108 centros 
que, según el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios, impartían Educación Secundaria para 
Personas Adultas en el curso académico 2021-22 en España. En dicho mensaje, que estaba dirigido al equipo 
directivo del centro, se presentó la investigación y se solicitó el envío de un cuestionario digitalizado al alumnado 
matriculado y/o egresado en Educación Secundaria para Personas Adultas en su centro. Tras ese primer contacto, 
se llevó a cabo una segunda fase de refuerzo tanto telefónico como por correo electrónico para incrementar la 
participación. Paralelamente, se solicitó a estudiantes matriculados o egresados en estas enseñanzas la difusión 
del cuestionario entre sus compañeros, utilizando la técnica de la bola de nieve (Atkinson y Flint, 2001).  

Como resultado del proceso anterior, se obtuvieron 485 respuestas al cuestionario, de las cuales 7 fueron 
descartadas, pues los estudiantes no cumplían con el criterio de haber abandonado el sistema educativo antes de 
matricularse en Educación Secundaria para Personas Adultas o en enseñanzas equivalentes a este nivel. Por tanto, 
la muestra final está constituida por 478 sujetos, de los cuales el 66,7% son de género femenino, el 32,6% 
masculino y el 0,6% no binario. La edad media de los sujetos se sitúa en 33 años (DT=11,22, min.=16, máx.=61), 
siendo 32 años la edad media con la que han retornado al sistema educativo (DT=11,49, min.=15, máx.=60). 

En lo que respecta a la nacionalidad, el 84,3% de las personas encuestadas son de nacionalidad española, teniendo 
el 0,8% de ellas una segunda nacionalidad. Le siguen, de forma minoritaria, los estudiantes de nacionalidad 
marroquí (3,4%), argentina (1%) y rumana (1%). Cada una de las nacionalidades restantes identificadas –alemana, 
boliviana, chilena, china, colombiana, cubana, ecuatoriana, filipina, francesa, gambiana, ghanesa, guatemalteca, 
guineana, hondureña, inglesa, italiana, malí, nicaragüense, paraguaya, peruana, polaca, portuguesa, rusa, 
salvadoreña, senegalesa, turca, ucraniana y venezolana– representan porcentajes inferiores al 1%.  

Con respecto al abandono del sistema educativo, el 59,6% de los participantes abandonó la educación formal 
antes de concluir la Educación Secundaria Obligatoria, el 20,3% lo hizo tras concluir la Educación General Básica, 
el 5,4% y el 3,1% antes de terminar la Educación General Básica y la Educación Primaria, respectivamente. El 
11,5% restante alegó haberse alejado del sistema educativo en otra etapa diferente a las mencionadas. A este 
respecto, no debe olvidarse que algunos de los estudiantes abandonaron un sistema educativo diferente al español. 

Por último, atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia, en su mayor parte, los sujetos proceden de la 
Comunidad de Madrid (37,4%), seguido de Andalucía (15,9%), Canarias (10%) y Castilla-La Mancha (9,8%). 
Cabe señalar que la muestra cuenta con representación de estudiantes o egresados de todas las Comunidades 
Autónomas, si bien no de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

Procedimiento 

La recogida de información se llevó a cabo entre los meses de febrero y junio de 2022. Aquellos estudiantes que, 
voluntariamente, desearon participar en el estudio cumplimentaron la versión online de un cuestionario diseñado 
ad hoc. Este cuestionario estaba dirigido a identificar las variables personales, familiares y escolares que 
influyeron en el abandono educativo temprano del alumnado, así como los motivos de retorno al sistema 
educativo. Para su aplicación se empleó la herramienta Google Forms.  

Todos los participantes fueron informados del objetivo de la investigación, así como del carácter anónimo y 
confidencial de sus respuestas. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de Investigación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Referencia 3-EDU-2021). 
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Diseño y validación del instrumento 

El diseño del instrumento partió de dos modelos teóricos –un modelo relativo a los condicionantes del abandono 
educativo temprano y otro sobre los motivos para el retorno–. Ambos modelos fueron construidos tras llevar a 
cabo una revisión sistemática de la literatura y tras realizar 14 entrevistas semiestructuradas a personas que 
abandonaron el sistema educativo y que, posteriormente, se matricularon en Educación Secundaria para Personas 
Adultas (Gutiérrez-de-Rozas et al., 2022; 2023). El modelo de los condicionantes del abandono estaba compuesto 
por 76 indicadores agrupados en 24 subdimensiones asociadas a las dimensiones personal, familiar y escolar, 
mientras que el segundo modelo contaba con 11 indicadores y 4 dimensiones. 

Dichos modelos teóricos se sometieron a un proceso de validación de contenido por juicio de 7 expertos que 
valoraron el grado de claridad, pertinencia, relevancia y suficiencia de cada uno de los indicadores, utilizando 
para ello una escala de 5 puntos. Adicionalmente, los expertos realizaron comentarios y sugerencias de mejora 
sobre los modelos teóricos. A partir de las puntuaciones otorgadas, se calculó el Coeficiente de Validez de 
Contenido (CVC) (Hernández-Nieto, 2002). Dicho coeficiente resultó ser superior a 0,7 en el 96,03% de los ítems 
de abandono –siendo superior a 0,8 en el 87,30% de los casos–, y superior a 0,8 para todas las variables de retorno, 
valores a partir de los cuales se recomienda mantener los ítems de un cuestionario (Balbinotti 2005; Hernández-
Nieto, 2002).  

Como resultado de este proceso de validación, se estableció un modelo teórico de los condicionantes del abandono 
educativo temprano constituido por 85 indicadores, agrupados en torno a 17 subdimensiones y un modelo de los 
motivos de retorno con 14 indicadores y 4 dimensiones (Tabla 1)1. Estos modelos teóricos se tomaron como base 
para el diseño del cuestionario compuesto por 99 ítems, a través de los cuáles los sujetos debían valorar en qué 
medida los diferentes aspectos considerados habían condicionado su decisión de abandonar la educación 
obligatoria, por un lado, y de retornar al sistema educativo, por otro (1: nada - 10: completamente).  

Tabla 1. Relación de dimensiones y subdimensiones. 

Dimensión personal Dimensión familiar Dimensión escolar Retorno 

Afrontamiento del estudio 
(PER1)

Estructura familiar (FAM1) Profesorado (ESC1) Desarrollo educativo y/o 
laboral (RET1)

Uso del tiempo libre (PER2) Implicación de los padres 
(FAM2)

Organización del aula y la 
escuela (ESC2)

Desarrollo personal (RET2)

Relación con el centro 
educativo (PER3)

Estatus sociocultural y 
económico del hogar (FAM3)

Relaciones entre iguales 
(ESC3)

Motivación de otras 
personas (RET3)

Deseo de emancipación 
(PER4)

Responsabilidades (FAM4) Aspectos metodológicos y 
didácticos (ESC4)

Deseo de socialización 
(RET4)

Trayectoria académica previa 
(PER5)

Ubicación de la vivienda 
familiar (FAM5)

Orientación académico- 
profesional (ESC5)

Atributos personales (PER6) 

Salud (PER7) 

Con el fin de analizar el ajuste de los datos a los modelos teóricos de partida, es decir, de validar la 
estructura interna del cuestionario, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de segundo orden. 
Para ello, en primer lugar, se analizó la normalidad multivariante mediante el coeficiente de Mardia tanto 
para las variables relativas al abandono como para las de retorno.

1 La exposición detallada de ambos modelos teóricos puede observarse en el Anexo I. 
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Atendiendo a las primeras, el estadístico de Mardia para la asimetría (Coeficiente de asimetría=2.048,595; 
χ²=163.204,723; gl=105995; p<0,001) y para la curtosis (Coeficiente de curtosis=8.503,402; z=99,63164; 
p<0,001) resultó estadísticamente significativo, de tal manera que se rechazó la hipótesis de normalidad 
multivariante. El estadístico también resultó estadísticamente significativo para los datos de retorno en relación 
con la asimetría (Coeficiente de asimetría=28,44161; χ²=2.265,848; gl=560; p<0,001) y la curtosis (Coeficiente 
de curtosis=263,94362; z=20,630; p<0,001).  

En segundo lugar, dado el incumplimiento del supuesto de normalidad para ambos conjuntos de datos, 
se estimaron los modelos de abandono y retorno por medio del método de los mínimos 
cuadrados ponderados robustos (Weighted least squares mean and variance adjusted –WLSMV–). Para ello, 
se empleó el programa Mplus, versión 8 (Muthén y Muthén, 1998-2017).  

Cabe señalar que, en el caso del modelo relativo a los motivos de abandono, se llevó a cabo una 
re-especificación que estuvo guiada por los multiplicadores de Lagrane (índices de modificación) y 
el contraste de Wald (estadístico t). De esta forma, el ítem P6 pasó a formar parte de la subdimensión 
PER6, los ítems P11 y P27 de la subdimensiones PER1, y el ítem E22 de la subdimensiones ESC3. Junto 
con lo anterior, se eliminaron tres ítems de la dimensión personal (P14, P19 y P36) y un ítem del ámbito 
familiar (F8). Con respecto al modelo relativo a las variables de retorno, los ítems P9 y P12 pasaron a formar 
parte tanto de la categoría RET3 como RET4. Cabe señalar que todas las decisiones adoptadas eran justificables 
no solo desde el punto de vista estadístico sino, también, teórico. La representación gráfica de los 
modelos propuestos se recoge en el Anexo II y el Anexo III. 

Por lo que respecta a los índices de ajuste, los resultados del AFC reflejaron un ajuste idóneo para los dos 
modelos. De manera más concreta, el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) fue inferior 
a 0,08 en ambos casos, con valores de 0,055 para las variables de abandono y de 0,072 para las variables 
de retorno. Por su parte, el Comparative Fit Index (CFI) y el Tucker Lewis Index (TLI) fueron próximos 
a la unidad en las dos ocasiones, arrojando valores de 0,902 y 0,899, respectivamente, para las 
variables de abandono y de 0,974 y 0,966 para las variables de retorno.  

Asimismo, a partir de las cargas factoriales, se calculó la varianza media extraída de cada 
factor (Average Variance Extracted –AVE–). Los valores obtenidos fueron próximos a 0,5 y, en el caso de 
algunas subdimensiones, muy superiores a dicho umbral, lo que evidencia la validez convergente de los dos 
modelos (Tabla 2).  

Por último, se calculó la fiabilidad compuesta (Composite Reliability –CR–) para evaluar la 
consistencia interna, la cual se situó entre 0,763 y 0,934 para las subdimensiones personales, osciló entre 
0,639 y 0,950 para las subdimensiones familiares, entre 0,846 y 0,974 en el caso de las escolares y entre 0,755 
y 0,904 para las de retorno (Tabla 2). 
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Tabla 2. Varianza media extraída (AVE) y fiabilidad compuesta (CR) del instrumento. 

AVE CR 

PER1 0,668 0,934 

PER2 0,478 0,783 
PER3 0,519 0,763 

PER4 0,631 0,836 

PER5 0,494 0,824 

PER6 0,622 0,906 

PER7 0,449 0,828 

FAM1 0,695 0,872 

FAM2 0,793 0,950 

FAM3 0,590 0,918 

FAM4 0,773 0,872 

FAM5 0,478 0,639 

ESC1 0,689 0,946 

ESC2 0,647 0,846 

ESC3 0,664 0,908 

ESC4 0,670 0,934 

ESC5 0,904 0,974 

RET1 
0,619 0,904 

RET2 
0,700 0,821 

RET3 
0,468 0,755 

RET4 
0,475 0,758 

Análisis de datos 

Para el análisis de la información recabada, se adoptó una aproximación tanto descriptiva como inferencial. De 
esta forma, en primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo univariado y bivariado de las variables objeto 
de estudio que, tras verificar el incumplimiento del supuesto de normalidad, se realizó desde una perspectiva no 
paramétrica. En un segundo momento, con la finalidad de identificar diferencias en la mayor o menor valoración 
otorgada por los sujetos a los diferentes condicionantes del abandono educativo temprano y a los motivos para 
regresar al sistema educativo, se empleó la prueba de Friedman. Finalmente, se estimaron diferentes modelos de 
regresión para analizar en qué medida los condicionantes del abandono educativo temprano predicen las 
motivaciones para retornar al sistema educativo. Cabe señalar que, como paso previo al cálculo de los modelos 
de regresión, se empleó la transformación logarítmica para normalizar la distribución de las variables. Los análisis 
se realizaron mediante el empleo del programa SPSS, versión 27, y el programa R, versión 4.2.2. 

RESULTADOS 

Los hallazgos de este estudio muestran cómo los aspectos personales (Me=4,28) son los que en mayor medida 
han condicionado el abandono educativo temprano de los estudiantes que forman parte de la muestra (Tabla 3). 
Dentro de esta dimensión, el afrontamiento del estudio (Me=5,71), los atributos personales (Me=5,67) y el deseo 

de emancipación (Me=5) han tenido una mayor influencia sobre el abandono educativo temprano. Atendiendo a 
las relaciones entre las variables que componen esta dimensión, las correlaciones más elevadas se observan entre 
los atributos personales y tanto el afrontamiento del estudio (ρ=0,685) como la trayectoria académica previa 

(ρ=0,661). 
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A la importancia de las variables personales le sigue la de las escolares (Me=4,39). Más concretamente, la 
orientación académico-profesional (Me=5,75) y el profesorado (Me=5) han resultado ser condicionantes 
importantes del abandono educativo temprano del alumnado, siendo la orientación académico-profesional la 
subdimensión con mayor influencia de todas las analizadas. Además, las subdimensiones escolares han presentado 
entre sí las correlaciones más elevadas de este estudio, llegando el profesorado a correlacionar fuertemente tanto 
con la organización del aula y la escuela (ρ=0,703) como con los aspectos metodológicos y didácticos (ρ=0,719). 

Por último, los motivos vinculados con la dimensión familiar han sido los que menos trascendencia han tenido en 
la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios (Me=2,85). A este respecto, si bien la implicación de los 

padres (Me=3,40) es el condicionante con mayor peso dentro de esta dimensión, su papel no resulta tan reseñable 
como el de otros aspectos estudiados. En esta dimensión también se observan correlaciones destacables, siendo 
la implicación de los padres y el estatus socioeconómico del hogar las subdimensiones que presentan la 
correlación más fuerte entre sí (ρ=0,637). 

Los resultados también muestran la existencia de correlaciones entre las tres dimensiones analizadas. Las 
correlaciones más fuertes se observan entre la dimensión personal y la escolar (ρ=0,612), destacando la relación 
lineal moderada que tanto la trayectoria académica previa como los atributos personales tienen con todas las 
subdimensiones escolares analizadas (0,358< ρ >0,539). Otra de las subdimensiones personales que se vincula 
con varios aspectos escolares es el afrontamiento del estudio, correlacionando moderadamente tanto con el 
profesorado (ρ=0,416) como con los aspectos metodológicos y didácticos (ρ=0,479). Por su parte, la relación con 

el centro educativo ha correlacionado, también moderadamente, con las relaciones entre iguales (ρ=0,422). Por 
último, la salud ha demostrado su vinculación tanto con la relación con el centro educativo (ρ=0,509) como con 
los aspectos metodológicos y didácticos (ρ=0,405). 

Los resultados de la Prueba de Friedman ponen de manifiesto la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en la influencia de las variables de las dimensiones personal, familiar y escolar sobre el abandono 
educativo temprano de los estudiantes (χ²=122,061, gl=2, sig ajustada=0,000). Según reflejan los contrastes 
posteriores, estas diferencias han resultado estadísticamente significativas tanto entre las dimensiones familiar y 
escolar (Z=-0,644, sig. ajustada=0,000) como entre la familiar y la personal (Z=0,583, sig. ajustada=0,000), pero 
no entre las dimensiones escolar y personal (Z=-0,62, sig. ajustada=1,000). 
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Tabla 3. Correlaciones existentes entre los condicionantes del abandono educativo temprano. 

Mediana Rango PER1 PER2 PER3 PER4 PER5 PER6 PER7 PER FAM1 FAM 2 FAM 3 FAM 4 FAM 5 FAM ESC 1 ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 

PER1 5,71 9,00 1,000 ,443** ,595** ,365** ,519** ,685** ,347** ,833** ,056 ,168** -,042 -,027 -,059 ,048 ,416** ,372** ,348** ,479** ,337** ,474** 

PER2 2,5 9,00 1,000 ,591** ,367** ,388** ,294** ,326** ,588** ,085 ,020 -,029 -,007 ,062 ,004 ,185** ,228** ,372** ,297** ,063 ,254** 

PER3 3,33 9,00 1,000 ,488** ,473** ,442** ,288** ,716** ,080 ,149** -,021 -,051 ,002 ,060 ,295** ,301** ,422** ,384** ,252** ,383** 

PER4 5,00 9,00 1,000 ,357** ,382** ,184** ,569** ,101* ,193** ,202** ,094* ,030 ,204** ,227** ,220** ,242** ,310** ,247** ,296** 

PER5 3,60 9,00 1,000 ,661** ,448** ,766** ,224** ,192** ,094* ,060 ,146** ,172** ,513** ,504** ,473** ,478** ,358** ,557** 

PER6 5,67 9,00 1,000 ,533** ,849** ,224** ,245** ,134** ,143** ,107* ,220** ,539** ,455** ,452** ,509** ,439** ,585** 

PER7 2,00 9,00 1,000 ,597** ,336** ,173** ,154** ,172** ,288** ,238** ,363** ,352** ,509** ,405** ,239** ,441** 

PER 4,28 8,47 1,000 ,225** ,248** ,111* ,108* ,115* ,210** ,527** ,494** ,542** ,572** ,411** ,612** 

FAM1 1,67 9,00 1,000 ,448** ,418** ,454** ,391** ,636** ,193** ,223** ,320** ,193** ,170** ,252** 

FAM2 3,40 9,00 1,000 ,637** ,413** ,313** ,863** ,264** ,242** ,213** ,224** ,352** ,315** 

FAM3 2,50 8,13 1,000 ,571** ,386** ,877** ,212** ,229** ,146** ,190** ,225** ,244** 

FAM4 1,00 9,00 1,000 ,348** ,649** ,099* ,143** ,146** ,132** ,100* ,147** 

FAM5 1,00 9,00 1,000 ,476** ,149** ,181** ,256** ,164** ,102* ,199** 

FAM 2,85 8,50 1,000 ,256** ,261** ,241** ,223** ,302** ,310** 

ESC1 5,00 9,00 1,000 ,703** ,535** ,719** ,571** ,894** 

ESC2 3,67 9,00 1,000 ,588** ,670** ,480** ,804** 

ESC3 2,60 9,00 1,000 ,569** ,425** ,715** 

ESC4 4,00 9,00 1,000 ,598** ,879** 

ESC5 5,75 9,00 1,000 ,754** 

ESC 4,39 9,00 1,000 

*La correlación es estadísticamente significativa para un nivel de significación de 0,05.

**La correlación es estadísticamente significativa para un nivel de significación de  0,01. 

Nota1. PER1 = Afrontamiento del estudio; PER2 = Uso del tiempo libre; PER3 = Relación con el centro educativo; PER4 = Deseo de emancipación; PER5 = Trayectoria académica previa; PER6 = Atributos personales; PER7 = Salud; 
FAM1 = Estructura familiar; FAM2 = Implicación de los padres; FAM3 = Estatus sociocultural y económico del hogar; FAM4 = Responsabilidades; FAM5 = Ubicación de la vivienda familiar; ESC1 = Profesorado; ESC2 = 
Organización del aula y la escuela; ESC3 = Relaciones entre iguales; ESC4 = Aspectos metodológicos y didácticos; ESC5 = Orientación académico- profesional 

Nota2. Gris oscuro= correlación fuerte; Gris claro = correlación moderada 
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Por su parte, en el caso del retorno (Tabla 4), el desarrollo personal (Me=9) ha 
emergido como el principal motor para el retorno educativo, seguido del desarrollo 

educativo y/o laboral (Me=8). Los resultados del análisis bivariado reflejan que el deseo 

de socialización ha correlacionado con la motivación de otras personas, siendo esta la 
correlación más elevada de todas las observadas (ρ=0,760). A este respecto, es necesario 
recordar que en la validación del modelo se observó que dos variables saturan para 
ambas dimensiones. 

La Prueba de Friedman revela la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre las dimensiones consideradas (χ²=523,548, gl=3, sig=0,000). En 
esta ocasión, las diferencias son estadísticamente significativas entre todas las 
dimensiones.  

Tabla 4. Correlaciones existentes entre los motivos de retorno al sistema educativo. 

Mediana Rango RET1 RET2 RET3 RET4 RET 

RET1 8,00 9,00 1,000 ,375** ,326** ,246** ,735** 

RET2 9,00 9,00 1,000 ,357** ,352** ,584** 

RET3 5,75 9,00 1,000 ,760** ,797** 

RET4 3,75 9,00 1,000 ,741** 

RET 6,57 9,00 1,000 

* La correlación es estadísticamente significativa para un nivel de significación de 0,05.

** La correlación es estadísticamente significativa para un nivel de significación de 0,01. 

Nota1. RET1 = Desarrollo educativo y/o laboral; RET2 = Desarrollo personal; RET3 = Motivación de otras personas; 
RET4 = Deseo de socialización 

Nota2. Gris oscuro = correlación fuerte 

Por último, con la finalidad de analizar en qué medida los condicionantes del abandono 
educativo temprano pueden considerarse predictores significativos de los motivos para 
regresar a la educación formal, se han estimado cinco modelos de regresión (Tabla 5). 
En ellos, cada uno de los motivos de retorno, así como la puntuación general en este 
aspecto, se han introducido como variables independientes.  

Los resultados de estos modelos muestran, en primer lugar, cómo los condicionantes 
del abandono contribuyen a explicar entre un 8% (motivación de desarrollo personal) 
y un 14% (deseo de socialización) de las diferencias observadas en los motivos para 
regresar. Dicho porcentaje asciende al 17% si se tienen en cuenta los motivos para el 
retorno globalmente. 

Dentro de los condicionantes personales, se destaca la importancia del deseo de 

emancipación (PER4) y de los atributos personales (PER6) sobre una parte destacable 
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de los motivos para retornar. Concretamente, aquellos sujetos que abandonaron el 
sistema educativo por su deseo de emanciparse tienden a regresar por motivos 
vinculados con su desarrollo educativo y/o laboral (RET1) o personal (RET2), 
mientras que quienes abandonaron por considerar que sus atributos personales no eran 
adecuados para continuar estudiando retornan, además de por los motivos anteriores, 
por la motivación de otras personas (RET3).  

Otros condicionantes como la relación con el centro educativo (PER3), la trayectoria 

académica previa (PER5) y la salud (PER7) parecen influir en motivaciones concretas. 
Así, las personas que abandonaron el sistema educativo por su relación con el centro 
educativo y por su trayectoria académica previa tienden a regresar por la motivación de 

otras personas (RET3), mientras que los sujetos que abandonaron por motivos de salud 
lo hacen por su deseo de socialización (RET4). 

Por su parte, dentro de los condicionantes familiares, cabe destacar la importancia de 
las responsabilidades (FAM4), ya que los sujetos que abandonaron por este motivo 
tienden a volver al sistema educativo tanto por la motivación de otras personas (RET3) 
como por un deseo de socialización (RET4). Además, los estudiantes que abandonaron 
debido a aspectos relacionados con la implicación de los padres (FAM2) tienden a 
retornar por motivos de desarrollo personal (RET2), mientras que aquellos que 
abandonaron por el estatus sociocultural y económico del hogar (FAM3) vuelven, 
principalmente, por motivos de desarrollo personal y/o laboral (RET1).  

Finalmente, ninguno de los condicionantes vinculados con la escuela ha emergido como 
un predictor significativo de los motivos para regresar. 
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Tabla 5. Influencia de los condicionantes del abandono sobre los motivos de retorno. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha pretendido analizar la influencia de las variables personales, 
familiares y escolares sobre el abandono educativo temprano, así como conocer los 
diferentes motivos que conducen a los estudiantes a retornar al sistema educativo. 

Los resultados obtenidos acerca de los principales condicionantes del abandono 
educativo temprano concuerdan con los hallazgos previos de la literatura. Así, los 
factores personales han emergido como los principales condicionantes de esta 
problemática. Más concretamente, las variables relacionadas con los atributos del 
alumnado, su actitud hacia el estudio y el deseo de emancipación son las que en mayor 
medida influyeron en la decisión de abandonar por parte de los sujetos que han formado 
parte de este estudio. Esto revela la necesidad de centrar las intervenciones educativas 
en las variables personales no cognitivas, más allá de considerar, como se ha hecho 

 

RET1 RET2 RET3 RET4 RET 
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PER2       
 

 
 

 

PER3     0,131 
p=0,009 

 
 

 
 

PER4 0,112 
p=0,020 

0,113 
p=0,020 

    0,145 
p=0,002 

PER5       0,211 
p<0,001 

  

PER6 0,196 
p<0,001 

0,150 
p=0,002 

0,211 
p<0,001 

  0,281 
p<0,001 

PER7       0,213 
p<0,001   

FAM1          
 

FAM2   0,138 
p=0,002 

      

FAM3 0,186 
p<0,001 

 
     0,163 

p<0,001 

FAM4  
   

0,119 
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0,096 
p=0,026   

FAM5  
   

  
 

 
  

ESC1 
       

 
  

ESC2 
          

ESC3 
          

ESC4 
          

ESC5 
          

R2 ajustado 0,113 0,076 0,099 0,141 0,172 

ANOVA 
21,176 

p<0,001 
14,084 

p<0,001 
18,475 

p<0,001 
27,188 

p<0,001 
34,088 

p<0,001 
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tradicionalmente, la inteligencia de los estudiantes como principal condicionante de sus 
resultados educativos (Ali y Ara, 2017; Ferragut y Fiero, 2012; Gunawardena et al., 
2017; Smedsrud et al., 2019).  

Por su parte, la dimensión escolar ha irrumpido como el segundo factor con mayor 
importancia en el abandono educativo temprano, siendo las variables vinculadas con el 
profesorado y con la provisión de orientación académico-profesional las que han 
demostrado ser las más relevantes a la hora de condicionar esta problemática. Lo 
anterior evidencia la necesidad de que el profesorado sea consciente de la importancia 
que tanto sus competencias profesionales, en general, como las expectativas elevadas, 
la escucha, la proximidad y el apoyo y guía, en particular, tienen en la prevención del 
abandono educativo temprano (Gutiérrez-de-Rozas et al., 2023; Macedo et al., 2020; 
Pinya Medina et al., 2017).  

En último lugar, emerge el papel de las variables familiares, siendo la implicación de 
los padres el aspecto con un papel más importante de esta dimensión. Este resultado 
pone de manifiesto la necesidad de promover dicha implicación, cuestión que resulta 
más importante en el caso de las familias que se encuentran en situación de desventaja 
socioeconómica, dada la correlación observada entre ambos aspectos. A este respecto, 
se destaca la necesidad de promover estrategias adaptadas al perfil de las diferentes 
familias de los centros educativos (Garreta-Bochaca et al., 2022). 

Más allá de todo lo mencionado, en este estudio se han identificado y cuantificado las 
relaciones existentes entre los condicionantes del abandono educativo temprano, las 
cuales resultan especialmente reseñables entre los factores escolares y personales. 
Profundizando en estas relaciones, se observa, en primer lugar, que tanto la trayectoria 
académica seguida por el alumnado como sus atributos personales correlacionan con 
todas las variables escolares analizadas, lo que evidencia, de nuevo, la necesidad de que 
desde los centros educativos se atienda a los aspectos no cognitivos, así como de actuar 
preventivamente en la reducción del abandono educativo temprano desde las primeras 
etapas de la escolarización con el fin de evitar el desenganche progresivo de los 
estudiantes (Camacho, 2016; Dupéré et al., 2014; Fernández Enguita et al., 2010). 

En segundo lugar, el profesorado y su forma de enseñar correlacionan con la manera de 
afrontar el estudio por parte del alumnado. Además, la manera de enseñar también se 
vincula con la salud de los menores –subdimensión que aglutina variables relacionadas 
con la salud mental o la existencia de dificultades de aprendizaje, entre otras–. Estos 
resultados muestran la necesidad de que el profesorado sea consciente de su importante 
papel sobre el interés, las estrategias de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes y, 
en consecuencia, desarrolle las competencias pedagógicas y personales necesarias para 
promover procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad (Hakim, 2015). 
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Por último, las relaciones entre pares correlacionan con la salud y con la relación 
establecida con los centros educativos, lo que corrobora, por un lado, la gran influencia 
que los iguales ejercen durante la adolescencia (Steinberg y Monahan, 2007) y, por otro, 
la importancia de que el profesorado promueva la creación de ambientes de aprendizaje 
en los que se fomente la confianza y la seguridad física y emocional del alumnado 
(López-Martín, et al., 2022).  

Atendiendo a las motivaciones del retorno al sistema educativo, se observa cómo estas 
se han vinculado, principalmente, con el desarrollo personal y el desarrollo educativo 
y/o laboral; esto se sitúa en línea con los requerimientos de las sociedades actuales, en 
las que la educación se ha convertido en un motor imprescindible para el progreso tanto 
de los individuos como de las propias sociedades (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015). 

Los resultados también evidencian que algunos de los condicionantes del abandono 
influyen en los motivos de retorno. Así, en primer lugar, se observa que los estudiantes 
que abandonaron el sistema educativo a causa de sus atributos personales, de su deseo 
de emancipación o del estatus socioeconómico de sus hogares tienden a regresar a la 
educación formal, en mayor medida, por motivos de desarrollo educativo o laboral. En 
este sentido, la literatura ha puesto de relieve cómo los estudiantes que abandonan el 
sistema educativo para acceder al mercado laboral, en numerosas ocasiones, tienen que 
enfrentarse a situaciones de empleo precario (OCDE, 2008) y, por ello, conciben el 
retorno al sistema educativo como una oportunidad para poder realizar cambios a nivel 
laboral (Gutiérrez-de-Rozas et al., 2023). Asimismo, la madurez alcanzada por quienes 
abandonaron los estudios a causa de sus atributos personales ha podido conllevar que, 
una vez desarrollada su personalidad, estos estudiantes decidan volver a matricularse en 
la educación formal para tener un futuro mejor. 

A su vez, los estudiantes que abandonaron por su deseo de emancipación y por sus 
atributos personales, así como los que lo hicieron por la falta de implicación de su 
familia, tienden a regresar por motivos de desarrollo personal. En este sentido, la 
literatura ha demostrado la influencia que la implicación de los padres tiene tanto sobre 
los resultados educativos del alumnado como sobre su salud mental (Wang y Sheikh‐
Khalil, 2014), destacando el papel de las expectativas sobre los logros alcanzados por 
los estudiantes (López-Agudo et al., 2021). Por tanto, no es de extrañar que las personas 
que abandonaron el sistema educativo por este motivo sientan la necesidad o las ganas 
de continuar estudiando para desarrollarse en el ámbito personal una vez han alcanzado 
la edad adulta y, con ello, mayores niveles de independencia. Por otro lado, la influencia 
que el deseo de emancipación y los atributos personales han ejercido sobre la 
motivación de desarrollo personal se puede vincular, de nuevo, con la madurez 
alcanzada por los adultos y su deseo de evolucionar. 
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Por otro lado, el alumnado que se alejó del sistema educativo a causa de sus atributos 
personales, de la relación con el centro educativo y de las responsabilidades a las que 
tuvo que hacer frente en la adolescencia tiende a regresar por la motivación y el apoyo 
recibido de otras personas. En este sentido, puesto que es de suponer que los estudiantes 
que se alejaron de la educación formal por estos motivos tuvieran una insuficiente o 
inadecuada vinculación con los centros educativos, parece razonable pensar que 
necesiten el apoyo y motivación de otras personas para retornar a un ámbito del que, 
posiblemente, no guarden buenos recuerdos o con el que no sientan afinidad. Esta 
necesidad de apoyo podría haberse visto incrementada en el caso de los estudiantes que 
hayan tenido algún tipo de fobia o ansiedad hacia la escuela, la cual se explica a través 
del miedo que produce el hecho de asistir a los centros educativos (Brandibas, 2004; 
García-Fernández et al., 2008). 

Por último, aquellos estudiantes que abandonaron la educación formal por cuestiones 
de salud, por las responsabilidades asumidas y por la trayectoria académica previa 
tienden a retornar a la educación formal por motivaciones vinculadas con el deseo de 
socialización. A este respecto, existe la posibilidad de que las personas que tuvieron que 
hacer frente a dificultades relacionadas con la salud puedan encontrarse ciertas barreras 
a la hora de establecer vínculos con sus iguales —y viceversa—, ya que la relación entre 
el bienestar y las amistades en los jóvenes ha sido puesta de manifiesto en la literatura 
(Martínez González et al., 2010). Asimismo, cabe la posibilidad de que las personas que 
hayan podido presentar absentismo por la necesidad de asumir responsabilidades 
familiares o seguido trayectorias educativas que les hayan dificultado establecer 
vínculos duraderos con los compañeros (repetición de curso, cambio de centro 
educativo, etc.) puedan sentir el deseo de establecer nuevas relaciones sociales o de 
mejorar las existentes. 

Por todo ello, comprender las relaciones entre los condicionantes del abandono y los 
motivos para el retorno permitiría no solo intervenir sobre los factores que afectan al 
abandono educativo temprano, sino, también, potenciar aquellos que, en función de las 
características personales y familiares del alumnado, lo conducen a seguir estudiando. 
En cualquier caso, resulta necesario evitar dirigir una mirada simplista a la realidad para 
su interpretación, pues debería considerarse la co-ocurrencia e interrelación entre los 
motivos que llevan a los estudiantes a retornar al sistema educativo. 

Más allá de la importancia de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta que el 
muestreo llevado a cabo ha sido de tipo incidental, por lo que, si bien los datos aportan 
una primera aproximación al tema objeto de estudio, no permiten generalizar los 
resultados a toda la población. Por este motivo, se requiere profundizar en estos aspectos 
a través de muestras representativas. En todo caso, esta investigación pone a disposición 
de la comunidad científica un cuestionario con propiedades psicométricas contrastadas 
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que puede ser aplicado en otros estudios sobre los condicionantes del abandono 
educativo temprano y las motivaciones de retorno al sistema educativo.  

Cabe mencionar, además, que los datos empleados en este trabajo proceden, 
únicamente, de los protagonistas del abandono educativo temprano y del retorno al 
sistema educativo, por lo que, como futura línea de investigación, se propone también 
la profundización en la visión de otros agentes implicados, tales como docentes, equipos 
directivos o familias.  
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ANEXO I. Modelos teóricos e ítems del cuestionario 

Dimensión personal 

Subdimensiones 
 

Indicador/Ítem 
 

Afrontamiento del 
estudio (PER1) 

P1 Tener dificultades para estudiar o realizar las tareas escolares (técnicas de estudio, 
organización, etc.) 

P2 Tener dificultades para concentrarme a la hora de estudiar 

P3 Ser poco constante en el estudio 

P4 Posponer el estudio o la realización de las tareas escolares 

P5 Aburrirme al estudiar o al realizar las tareas escolares 

P6 Sentirme desbordado o frustrado en algunas asignaturas 

Uso del tiempo 
libre (PER2) 

P7 Usar la tecnología en exceso (redes sociales, televisión, internet, juegos en línea, etc.) 

P8 Consumir sustancias adictivas (alcohol, marihuana, tabaco, etc.) 

P9 Pasar demasiado tiempo en la calle o de fiesta 

P10 Dedicar demasiado tiempo a actividades extraescolares o hobbies que me quitaban tiempo 
para el estudio (deporte, música, etc.) 

Relación con el 
centro educativo 

(PER3) 

P11 Tener falta de interés hacia las asignaturas o el instituto/colegio 

P12 Tener falta de consciencia de la importancia de finalizar los estudios 

P13 No adaptarme a la disciplina y las normas del instituto o colegio 

P14 Faltar a clase de forma justificada (enfermedad, etc.) 

P15 Faltar a clase de forma injustificada (hacer pellas) 

Deseo de 
emancipación 

(PER4) 

P16 Sentir que podía encontrar fácilmente un empleo 

P17 Desear tener mi propio dinero 

P18 Desear irme de casa 

Trayectoria 
académica previa 

(PER5) 

P19 Proceder de otro sistema educativo (otro país) 

P20 Cambiarme de instituto o colegio dentro del mismo país 

P21 Recibir educación compensatoria (diversificación, PMAR, etc.) 

P22 Suspender asignaturas en Educación Primaria 

P23 Suspender asignaturas en Educación Secundaria 

P24 Repetir curso 

Atributos 
personales 

(PER6) 

P25 Faltarme confianza en mi capacidad para aprobar 

P26 Agobiarme fácilmente a la hora de estudiar o preparar los exámenes 

P27 Sentir pereza a la hora de estudiar 

P28 Controlar mal mis emociones (enfado, tristeza, ira, etc.) 

P29 Tener poca capacidad para estudiar 

P30 Tener altas capacidades/alta creatividad 

Salud 

(PER7) 

P31 Mantener una vida sedentaria/poco activa físicamente 

P32 Dormir poco o mal 
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P33 Tener lateralidad cruzada (ser diestro de mano y zurdo de pie o al revés) 

P34 Haber nacido prematuramente 

P35 Tener una dificultad de aprendizaje diagnosticada (dislexia, TDAH, etc.) 

P36 Padecer problemas de salud física que me dificultaban seguir los estudios 

P37 Padecer problemas de salud mental que me dificultaban seguir los estudios (estrés, 
ansiedad, etc.) 

Dimensión familiar 

Subdimensiones Indicador/Ítem 

Estructura 
familiar (FAM1) 

F1 Crecer sin la presencia de mi padre 

F2 Crecer sin la presencia de mi madre 

F3 Sufrir cambios en la estructura de mi familia (divorcios, pérdida de personas cercanas, etc.) 

Implicación de los 
padres (FAM2) 

F4 Recibir poca ayuda o asesoramiento de mis padres en los estudios 

F5 Recibir poca supervisión por parte de mis padres 

F6 Tener padres que daban poca importancia a los estudios 

F7 Tener padres que esperaban poco de mí en los estudios 

F8 Tener padres que me presionaban mucho con los estudios 

F9 Tener padres que no se comunicaban con mis profesores o que no participaban en las 
actividades del instituto o del colegio 

Estatus 
sociocultural y 
económico del 
hogar (FAM3) 

F10 Tener padres con bajo nivel de estudios 

F11 Tener una familia con un nivel de ingresos bajo 

F12 Tener dificultades económicas para comprar material escolar (libros, ordenadores, etc.)  

F13 Tener que trabajar para ayudar económicamente a mi familia 

F14 Tener padres que querían que empezara a trabajar cuanto antes 

F15 Tener condiciones inadecuadas para estudiar en casa (no tener mesa de estudio, no tener 
silencio, compartir espacio de estudio con otras personas, etc.) 

F16 Tener una lengua materna diferente de la lengua en la que estudiaba en el instituto o colegio 

F17 Tener costumbres familiares, culturales o religiosas diferentes a las de mis compañeros 

Responsabilidades 
(FAM4) 

F18 Tener que asumir otras responsabilidades por los roles asociados a ser varón/mujer 

F19 Tener responsabilidades no adecuadas para mi edad (estar a cargo de familiares menores o 
con problemas de salud, encargarme de un exceso de tareas del hogar, etc.) 

Ubicación de la 
vivienda familiar 

(FAM5) 

F20 Cambiar frecuentemente de residencia 

F21 Vivir lejos del instituto o colegio 

166



 

Gutiérrez-de-Rozas, B.; López-Martín, E.; Carpintero Molina E. 

 

 

Dimensión escolar 

Subdimensiones 
 

Indicador/Ítem 
 

Profesorado 

(ESC1) 

E1 Tener profesores que no se preocupaban por entenderme o con los que no podía hablar cuando 
tenía un problema 

E2 Tener una mala relación con alguno de mis profesores 

E3 Tener profesores que esperaban poco de mí o que no confiaban en mí 

E4 Tener profesores que me desmotivaban 

E5 Tener profesores a los que no entendía cuando explicaban 

E6 Tener profesores a los que me costaba preguntar mis dudas 

E7 Tener profesores que no se comunicaban con mis padres 

E8 Tener profesores poco formados 

Organización del 
aula y la escuela 

(ESC2) 

E9 Ir a un instituto o colegio en el que se agrupaba a los estudiantes en función de sus capacidades 

E10 Estar en una clase donde los estudiantes con peores notas se sentaban en las últimas filas 

E11 Ser muchos estudiantes en clase 

Relaciones entre 
iguales (ESC3) 

E12 Llevarme mal con mis compañeros de clase 

E13 Sufrir acoso escolar por parte de mis compañeros 

E14 Juntarme con malas compañías 

E15 Ir a un instituto o colegio con mal clima (peleas, insultos, etc.) 

Aspectos 
metodológicos y 

didácticos 
(ESC4) 

E16 Ir a un instituto o colegio donde se enseñaba de manera muy tradicional (memorización, trabajo 
individual, etc.) 

E17 Ir a un instituto o colegio donde había que estudiar demasiado 

E18 Ir a un instituto o colegio donde la enseñanza no se adaptaba al ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes 

E19 Hacer pocas actividades fuera del aula (salidas, excursiones, etc.) 

E20 Tener que estudiar contenidos que no me resultaban útiles para mi día a día 

E21 Tener que estudiar contenidos que no me servirían para mi futuro laboral 

E22 Estar en una clase en la que eran frecuentes los problemas de comportamiento 

E23 Ser castigado frecuentemente (partes, expulsiones del aula o de la escuela, etc.)  

Orientación 
académico- 
profesional 

(ESC5) 

E24 No recibir orientación adecuada sobre las opciones formativas que tenía para seguir estudiando 

E25 No recibir orientación adecuada sobre las opciones laborales que tenía 

E26 No recibir orientación adecuada para poder conocerme y madurar 

E27 No recibir orientación adecuada para poder afrontar el estudio 

 

 

 

 

167



 

Gutiérrez-de-Rozas, B.; López-Martín, E.; Carpintero Molina E. 

 

 

Retorno 

Dimensiones 
 

Indicador/Ítem 
 

Desarrollo 
educativo y/o 

laboral (RET1) 

R1 Querer acceder a un mejor empleo 

R2 Estar desempleado 

R3 Necesitar un título para trabajar 

R4 Querer trabajar en algo que me gusta 

R5 Querer aprender algo que me gusta 

R6 Necesitar un título para continuar estudiando algo que me gusta 

Desarrollo 
personal 
(RET2) 

R7 Sentirme mal por haber dejado de estudiar 

R8 Querer superarme a mí mismo/a 

Motivación de 
otras personas 

(RET3) 

R9 Tener algún familiar o conocido que haya retomado los estudios 

R10 Recibir apoyo y motivación familiar 

R11 Recibir apoyo y motivación de amigos o conocidos 

R12 Querer demostrar a otras personas que soy capaz de estudiar 

Deseo de 
socialización 

(RET4) 

R13 Querer hacer nuevas amistades 

R14 Querer mejorar mis relaciones personales con gente que conozco 
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ANEXO II. Modelo de los condicionantes del abandono educativo temprano 
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ANEXO III. Modelo de las motivaciones del retorno al sistema educativo 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha pretendido analizar las variables personales, familiares y escolares 

que condicionan el fracaso escolar y el abandono educativo temprano en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, para lo que se ha realizado una investigación 

estructurada en tres fases. 

En este epígrafe, en primer lugar, se exponen brevemente las conclusiones derivadas de 

cada una de las fases, las cuales se encuentran ampliamente desarrolladas en las cinco 

publicaciones presentadas en el apartado de Resultados. A continuación, se presentan 

las conclusiones generales y las implicaciones educativas que se desprenden de esta 

investigación, y, por último, las limitaciones y la prospectiva del estudio.  

Fase I 

 

Esta primera fase de la investigación ha permitido diferenciar entre los términos de 

fracaso escolar y de abandono educativo temprano. Mediante la investigación realizada 

se ha podido comprobar que, si bien el fracaso escolar y el abandono educativo 

temprano son conceptos que guardan una estrecha relación entre sí, existen diferencias 

notables en el tratamiento que reciben en la literatura científica: el fracaso escolar suele 

relacionarse con aspectos personales, académicos y socioculturales, mientras que el 

abandono educativo temprano se vincula, principalmente, con el empleo y las 

trayectorias educativas seguidas por el alumnado.  

Objetivos: 

1. Proporcionar una perspectiva actualizada de la producción científica 

internacional sobre fracaso escolar y abandono educativo temprano. 

2. Estudiar el uso que, en el ámbito de la investigación educativa, se hace de los 

términos fracaso escolar y abandono educativo temprano y sus relaciones 

con otros conceptos.  

Resultados: Artículo I 
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Las diferencias identificadas entre ambos conceptos ponen de manifiesto la necesidad 

de conceptualizar adecuadamente estos fenómenos, así como de atender a las 

particularidades de cada uno de ellos. De este modo, las aportaciones principales de 

esta fase pueden resultar de utilidad para los investigadores, ya que contribuyen a 

establecer una base conceptual sólida y común sobre la que poder asentar el 

conocimiento generado en este ámbito. 

Por otro lado, los resultados de la investigación muestran que, más allá del interés que 

el estudio del fracaso escolar y del abandono educativo temprano ha suscitado a nivel 

internacional en el último siglo y, más concretamente, en la última década, se debe 

destacar el importante papel que estos fenómenos tienen en la investigación educativa 

en España, siendo uno de los territorios con mayor producción científica en este campo; 

este hecho es indicativo de la preocupación que el fracaso escolar y el abandono 

educativo temprano suscitan en nuestro país. Por tanto, la clarificación y delimitación 

de los conceptos realizada en este trabajo pretende contribuir a que su estudio a nivel 

nacional pueda llevarse a cabo desde una base conceptual adecuada.   

Fase II 

Esta fase de la investigación ha permitido profundizar en el estudio de los 

condicionantes del fracaso escolar y del abandono educativo temprano por medio de 

una doble estrategia. En primer lugar, se ha realizado una aproximación inicial al 

Objetivos: 

3. Describir las variables personales, familiares y escolares relacionadas con el

rendimiento académico de los estudiantes

4. Analizar las diferencias transnacionales en el efecto de las características

personales, familiares y escolares sobre el bajo rendimiento académico del

alumnado.

5. Identificar las principales variables que caracterizan a los estudiantes con

muy bajo rendimiento académico, analizando las diferencias existentes a

nivel internacional.

Resultados: Artículo II y Artículo III 

Resultados: Artículo I
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fenómeno objeto de estudio mediante la revisión de la literatura meta-analítica sobre 

los condicionantes del rendimiento académico. A continuación, a través de los datos 

procedentes de la evaluación PISA 2018, se ha analizado si dichos condicionantes 

ejercen una influencia diferencial en función del país de residencia de los estudiantes.   

Los resultados reflejan cómo, más allá de las variables personales tradicionalmente 

consideradas como condicionantes por excelencia del rendimiento académico –tales 

como la inteligencia o los resultados educativos previos de los estudiantes–, existen 

otros factores personales, y también familiares y escolares que influyen, en mayor o 

menor medida, sobre los resultados educativos alcanzados por el alumnado y que deben 

tenerse en cuenta a la hora de intervenir sobre el fracaso escolar y el abandono 

educativo temprano. Entre ellos, destaca especialmente el papel de las variables 

personales relacionadas con la concentración, la persistencia y el compromiso, la 

inteligencia emocional, la creatividad, la salud o la prematuridad, así como las variables 

escolares relativas a la calidad de la docencia y a las características del profesorado.   

La comparación entre los hallazgos obtenidos por Sipe y Curlette (1997) y los resultados 

de esta fase reflejan que, además de las variables que han mantenido su condición de 

predictores del rendimiento académico a lo largo del tiempo, la investigación educativa 

está considerando y demostrando la influencia que ejercen otras variables en los 

resultados educativos alcanzados por los estudiantes en la actualidad. Se observa, por 

tanto, una evolución en los condicionantes del rendimiento académico que puede 

deberse tanto al desarrollo de las sociedades actuales como a la evolución de los 

enfoques adoptados para su estudio.  

Además, incidiendo en estas características de las sociedades, las particularidades de 

cada territorio parecen modular la influencia que ejercen los condicionantes que actúan 

a nivel micro, es decir, las variables personales, familiares y escolares. En este sentido, 

los resultados de este trabajo evidencian que, si bien las características personales 

constituyen el principal factor explicativo del bajo rendimiento académico a nivel 

internacional, las variables familiares y escolares, y en menor medida las mencionadas 

variables personales, ejercen una influencia diferencial sobre el bajo rendimiento 

académico del alumnado en función del nivel de desarrollo y de las características de 

cada territorio.  
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Por todo ello, los hallazgos de esta fase constituyen una evidencia sólida acerca de que, 

aunque los trabajos en los que se establecen conclusiones universales pueden 

emplearse como punto de partida para la comprensión del fracaso escolar y del 

abandono educativo temprano, es necesario llevar a cabo estudios comparados. 

Además, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el análisis 

de los condicionantes de los resultados educativos del alumnado en contextos 

concretos, incidiendo en el estudio de la influencia que cada una de las variables 

identificadas tiene en cada territorio. 

Además, se aportan argumentos empíricos que justifican la importancia de evitar 

posturas que consideren al estudiante como único responsable de su rendimiento, para 

atender también al papel que las familias y los centros educativos poseen sobre su 

desempeño académico. Así, los resultados de esta fase de la investigación proporcionan 

sobradas evidencias acerca de la necesidad de actuar en la prevención del fracaso 

escolar y del abandono educativo temprano de manera sistémica, promoviendo 

políticas y actuaciones dirigidas a potenciar la influencia de los factores que contribuyan 

a mejorar el rendimiento académico y a contrarrestar la influencia de aquellos que 

resulten perniciosos para el aprendizaje. En este sentido, cabe destacar la importancia 

de prestar una atención especial a la mejora de la calidad de los factores escolares –y, 

más concretamente, de los relacionados con la calidad de la docencia y las 

características del profesorado–, ya que, en la práctica, actuar sobre las variables 

escolares desde el ámbito educativo conlleva menores dificultades que intervenir sobre 

las variables de las dimensiones personal o familiar.  Se demuestra, además, que estas 

acciones deben adaptarse a los contextos físicos y temporales y ajustarse a las 

necesidades particulares de los estudiantes, de sus familias, del profesorado y de los 

centros educativos.  
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Fase III 

 

La última fase de esta investigación ha permitido profundizar en los condicionantes del 

abandono educativo temprano y en los motivos de retorno al sistema educativo en 

España a través de la percepción de estudiantes y graduados de Educación Secundaria 

para Personas Adultas. Para ello, se ha empleado un enfoque mixto que combina las 

perspectivas cualitativa y cuantitativa. 

Los resultados de esta fase son consistentes con los de la fase anterior y ponen de 

manifiesto cómo las variables personales son las que ejercen la mayor influencia sobre 

el abandono educativo temprano, seguidas de las escolares y, por último, de las 

familiares. Además, en esta etapa de la investigación han emergido variables que se 

encuentran especialmente vinculadas con el deseo de emancipación y, más 

concretamente, con aspectos laborales y económicos, tales como el interés por realizar 

una transición a la vida adulta, de disponer de un empleo o de gozar de independencia 

económica. Por tanto, se evidencia la necesidad de considerar la existencia de 

condicionantes específicos del abandono educativo temprano, más allá de aquellos 

asociados al fracaso escolar. Además, en este trabajo también se ha demostrado y 

cuantificado la interrelación existente entre los condicionantes de esta problemática, 

destacando las relaciones entre los factores escolares y los personales; estos hallazgos 

se traducen en mayores posibilidades de intervención desde el ámbito escolar.  

Objetivos: 

6. Examinar los factores que llevan a los estudiantes a abandonar la Educación 

Secundaria Obligatoria en España antes de obtener la correspondiente 

titulación. 

7. Profundizar en las motivaciones de los estudiantes que deciden retornar a la 

Educación Secundaria Obligatoria en España tras haberla abandonado. 

8. Analizar las relaciones existentes entre los condicionantes del abandono 

educativo temprano y las motivaciones para regresar al sistema educativo 

Resultados: Artículo IV y Artículo V 

 

 

 

Resultados: Artículo I 
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Por otro lado, el análisis de un aspecto poco explorado en la literatura, como es el de las 

motivaciones para el retorno al sistema educativo, ha demostrado cómo las principales 

razones que están detrás de esta decisión se relacionan con aspectos de desarrollo 

personal, con la motivación proporcionada por otras personas, con el deseo de 

socialización y con motivos de desarrollo educativo y/o laboral. Entre las razones 

mencionadas, la presente investigación muestra que es esta última la que en mayor 

medida ha demostrado influir en la decisión de los estudiantes de volver a matricularse 

en el sistema educativo formal. Asimismo, los resultados de este trabajo han 

evidenciado la influencia que algunos condicionantes personales y familiares del 

abandono educativo temprano ejercen sobre los motivos de retorno al sistema 

educativo. La importancia de estos hallazgos se deriva de que permiten no solo 

intervenir sobre los factores que condicionan el abandono del sistema educativo, sino, 

también, potenciar aquellos aspectos que, en función de las características personales y 

familiares del alumnado, pueden conducirlo a seguir estudiando. 

Por tanto, esta fase de la investigación contribuye a arrojar luz en la comprensión de un 

fenómeno complejo sobre el que intervienen múltiples variables interrelacionadas. 

Además, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de profundizar en 

los condicionantes del abandono educativo temprano y de la vuelta al sistema educativo 

de manera conjunta, lo que permitirá transformar las motivaciones para retornar a la 

educación formal en aspectos protectores del abandono educativo temprano.  

Asimismo, cabe destacar que, como resultado de esta tercera fase, se han puesto a 

disposición de la comunidad científica dos instrumentos con propiedades psicométricas 

contrastadas que pueden ser aplicados en el estudio de los condicionantes del 

abandono educativo temprano y del retorno al sistema educativo. 

Conclusiones generales e implicaciones educativas 

Esta tesis doctoral ha profundizado en el estudio de los factores personales, familiares 

y escolares que condicionan el fracaso escolar y el abandono educativo temprano de los 

estudiantes a través de un enfoque metodológico mixto. Todo ello ha permitido obtener 

evidencias sólidas que pueden contribuir a la reducción del fracaso escolar y del 

abandono educativo temprano. Sin embargo, los resultados de este trabajo revelan que, 
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para que puedan llevarse a cabo actuaciones preventivas y proactivas que no consideren 

al estudiante como único responsable de sus resultados educativos y que atiendan a la 

interrelación y retroalimentación existente entre todos los factores condicionantes, 

resulta necesario tener en cuenta algunos aspectos.  

En primer lugar, no debe pasarse por alto que, si bien el abandono educativo temprano 

y el fracaso escolar se encuentran estrechamente relacionados, constituyen dos 

fenómenos diferentes. Esto implica que, aunque los condicionantes de ambas 

problemáticas suelen ser similares, no existe una total correspondencia entre ellos. A 

este respecto, el haber analizado los condicionantes del fracaso escolar y del abandono 

educativo temprano de manera conjunta ha permitido establecer una distinción entre 

los factores que son comunes a ambas problemáticas y aquellos que son característicos 

del abandono educativo temprano. Este aspecto debe tenerse en cuenta para adaptar 

las intervenciones y procesos educativos a las circunstancias y necesidades particulares 

de cada estudiante, ya que pueden existir casos en los que un estudiante presente un 

rendimiento académico adecuado, pero desee abandonar el sistema educativo porque, 

por ejemplo, anhele la independencia económica. 

Además, puesto que, en la mayor parte de los casos, el fracaso escolar y el abandono 

educativo temprano surgen de manera paulatina y gradual (Camacho, 2016; Dupéré et 

al., 2014; Fernández-Enguita et al., 2010; Montero-Sieburth y Turcatti, 2022), es 

fundamental que las medidas destinadas a su prevención se desarrollen desde las 

primeras etapas de la escolarización de los menores. En consecuencia, resulta necesario 

que los docentes de todas las etapas educativas dispongan de la capacitación necesaria 

para detectar y reducir posibles factores de riesgo y para potenciar los aspectos 

protectores. Por ello, se debe ofertar y promover una formación inicial y continua del 

profesorado que le proporcione las herramientas adecuadas para que pueda detectar y 

actuar sobre posibles situaciones de riesgo en el alumnado. Esta necesidad se acentúa 

en el caso de los docentes que trabajan en contextos socioeducativamente más 

desfavorecidos (Fernández Batanero, 2011), ya que, en estos entornos, los estudiantes 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad –debido a que se ven afectados por 

múltiples de los condicionantes que actúan conjuntamente–, lo que puede requerir 

respuestas educativas más complejas.  
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De este modo, es importante que los docentes sean conscientes de que sus acciones 

pueden condicionar en gran medida los resultados educativos de los estudiantes y que, 

por tanto, desarrollen actuaciones preventivas. Así, es necesario que el profesorado no 

solo disponga de competencias pedagógicas que le permitan desarrollar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de una manera que despierte el interés del alumnado y facilite 

su aprendizaje, sino que también presente actitudes de escucha y empatía y 

expectativas elevadas hacia los estudiantes (Macedo et al., 2020; Pinya Medina et al., 

2017), ya que todas estas variables han resultado ser explicativas del abandono 

educativo temprano y, por ello, pueden transformarse en factores protectores cuya 

importancia resulta especialmente reseñable durante la adolescencia.  

Asimismo, desde los centros educativos se debe garantizar a los estudiantes la provisión 

de una orientación académico-profesional de calidad que, además, no solo debe tener 

lugar en los últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (Manzanares y Sanz, 

2018). De este modo, en los momentos de transición, el alumnado debe disponer de 

información y herramientas que le permitan encontrar las trayectorias más acordes a 

sus necesidades e intereses. Además, conocer los motivos que llevan a los estudiantes 

a volver a matricularse en el sistema educativo puede resultar de gran utilidad a los 

orientadores de los centros escolares, quienes pueden llegar a transformar estos 

motivos en aspectos protectores del abandono educativo temprano. Finalmente, desde 

las escuelas se deben centrar los esfuerzos en la promoción de climas de respeto y 

confianza –prestando especial atención a la eliminación del acoso escolar–, de modo 

que todos los estudiantes se sientan física y emocionalmente seguros en ellos (López-

Martín et al., 2022). 

Además, las instituciones educativas han de poner en valor el papel que poseen las 

familias en los resultados educativos de los menores y, en este sentido, promover la 

participación familiar en la vida de los centros y la colaboración familia-escuela. De este 

modo, será posible, por un lado, ofrecer mejores respuestas educativas a los estudiantes 

y, por otro, mitigar los efectos negativos de algunas variables del ámbito familiar. Esto 

resulta primordial en el caso de las familias de los menores que proceden de entornos 

socioculturalmente desfavorecidos. Si bien la materialización de este aspecto es 

especialmente compleja, dado que se ha demostrado que las familias con menor nivel 
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socioeconómico y educativo tienen mayores dificultades para implicarse en la educación 

de los menores y participar en la vida de los centros educativos (Kovács et al., 2022; 

Marchesi, 2003; Valdés et al., 2009), es esencial poner el foco en la puesta en marcha 

de acciones de mejora destinadas a este fin. 

Más allá de ello, no hay que olvidar que la responsabilidad de desarrollar actuaciones 

para la prevención del fracaso escolar y del abandono educativo temprano no ha de 

recaer, únicamente, sobre los centros educativos. Además, debe admitirse que 

numerosos aspectos personales y familiares no son susceptibles de intervención desde 

el ámbito escolar. Sin embargo, aunque desde este ámbito no pueda mitigarse la 

influencia de esos condicionantes, esto no sería razón suficiente para convertirlos, sin 

más, en lo que Enríquez et al. (2013) denominarían factores no alterables, puesto que 

un factor no alterable puede llegar a transformarse en alterable en función de la 

perspectiva desde la que se aborde. En este punto emerge el papel que pueden tener 

otras instituciones del ámbito socio-comunitario y de la educación no formal, así como 

la necesidad de desarrollar políticas públicas que contrarresten el efecto negativo de 

algunas variables familiares y de otras variables contextuales sobre los resultados 

educativos del alumnado y que contribuyan, además, a evitar la perpetuación de las 

desigualdades de partida. De este modo, se contribuiría a garantizar la igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes con independencia de su contexto de 

procedencia.  

Por último, cabe señalar la importante contribución que tienen los centros de educación 

para personas adultas sobre la calidad de vida de las personas que deciden retornar al 

sistema educativo, ya que, en el caso que nos ocupa, son los principales encargados de 

proporcionar una segunda oportunidad para finalizar los estudios a quienes los 

abandonaron prematuramente. Además, más allá de esta labor, cabe plantear otras 

actuaciones que permitirían contribuir de manera destacable a la prevención del fracaso 

escolar y del abandono educativo temprano. Por ejemplo, se podrían establecer 

relaciones de colaboración entre estos centros y los colegios e institutos, de tal manera 

que se abriera la puerta a la realización de actividades conjuntas o encuentros. Esto, por 

un lado, permitiría a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar o de abandono 

educativo temprano tener una visión realista de las consecuencias derivadas de las 
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diferentes trayectorias y, por otro lado, contribuiría al enriquecimiento y desarrollo 

personal del alumnado de los Centros de Educación de Personas Adultas ante la 

posibilidad de comprender la importancia de sus experiencias para la prevención del 

abandono educativo temprano y del fracaso escolar de los adolescentes. 

Todo lo mencionado pone, por tanto, de manifiesto la necesidad de considerar que, si 

bien en ocasiones se precisa aislar los condicionantes de los resultados educativos del 

alumnado con fines de estudio, es imprescindible observarlos de manera conjunta para 

poder realizar una interpretación ajustada de la realidad y proponer respuestas 

educativas adecuadas. Además, a causa de la evolución temporal observada en los 

factores explicativos del abandono educativo temprano y del fracaso escolar y de la 

influencia diferencial que ejercen los condicionantes en función de cada uno de los 

territorios analizados, ha de considerarse que la implementación de medidas y políticas 

dirigidas a la reducción de estas problemáticas debe ajustarse a los diferentes contextos 

temporales y geográficos.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Las limitaciones de esta tesis doctoral, más allá de las contempladas en cada uno de los 

cinco artículos de investigación presentados, principalmente proceden de la posible 

pérdida de información primaria que se puede producir al emplear fuentes secundarias 

y de los datos empíricos recogidos tanto a través de las entrevistas como mediante la 

aplicación del cuestionario diseñado ad hoc.  

A este respecto, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que, puesto que la 

generalización de los resultados no era un objetivo de esta tesis doctoral, el 

procedimiento metodológico seguido no permite extrapolar los resultados a todo el 

territorio español. Por tanto, si bien en este trabajo se realiza una primera aproximación 

a la comprensión de los condicionantes del abandono educativo temprano y de los 

motivos de retorno al sistema educativo en España, resulta necesario profundizar en el 

objeto de estudio a través de investigaciones que empleen muestras representativas de 

la población.  

Asimismo, los datos recogidos no permiten conocer la existencia de posibles diferencias 

en el grado de influencia de los condicionantes del abandono educativo temprano 
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dentro del territorio nacional, las cuales podrían existir a causa de la diversidad de 

realidades políticas, educativas y socioeconómicas que coexisten dentro de nuestro 

país. Por este motivo, como futura línea de investigación, se propone desarrollar 

estudios que permitan realizar comparaciones intra-territoriales, además de inter-

territoriales. Asimismo, se plantea la posibilidad de analizar con mayor grado de 

profundidad la influencia ejercida por los condicionantes que actúan a nivel macro.   

Por otro lado, los datos analizados en la última fase del estudio han sido proporcionados 

por los estudiantes, de modo que los resultados se basan en su visión sobre los temas 

abordados. Por este motivo, sería interesante profundizar en la perspectiva de 

docentes, equipos directivos y familias, ya que esto aportaría una visión complementaria 

y más rica sobre los procesos de abandono educativo temprano y de fracaso escolar.  

Además, podría resultar de interés estudiar en profundidad las experiencias de las 

personas que retornan al sistema educativo. Esto permitiría comprender las barreras a 

las que se enfrentan y los apoyos que perciben durante estas enseñanzas, así como 

analizar las trayectorias educativas que siguen tras cursar la Educación Secundaria para 

Personas Adultas, prestando especial atención a las causas del abandono educativo que 

se produce en esta etapa. 

Por último, sería recomendable la puesta en práctica de las medidas propuestas en esta 

tesis doctoral para la prevención del fracaso escolar y el abandono educativo, así como 

la consideración de los resultados obtenidos a la hora de implementar nuevas políticas 

e intervenciones con este fin.     
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Conclusions 

The aim of this study was to analyse the personal, family and school variables that 

influence academic failure and school dropout in Compulsory Secondary Education. To 

this end, a three-phase research study has been conducted. 

In this section, the conclusions derived from each of the phases –which are extensively 

developed in the five publications presented in the Results section– are first briefly 

discussed. Next, the general conclusions and implications arising from this research are 

presented, and finally, the limitations and prospective of the study are exposed. 

Phase I 

 

The first phase of the research has allowed to differentiate between the terms academic 

failure and early school leaving. The results show that, although they are closely related 

concepts, there are notable differences in the treatment they receive in the scientific 

literature: academic failure is usually related to personal, academic, and socio-cultural 

aspects, while early school leaving is mainly linked to employment and to the 

educational trajectories followed by students.  

The differences identified between the two concepts highlight the need to adequately 

conceptualise these phenomena, as well as to attend to the particularities of each of 

them. Thus, the main contributions of this phase may be useful for researchers, as they 

contribute to establishing a solid and common conceptual basis on which to build the 

knowledge generated in this field. 

Objectives: 

1. To provide an updated overview of the international scientific production on 

academic failure and early school leaving.  

2. To study the use made of the terms academic failure and early school leaving 

in educational research and their relationships with other concepts. 

Results: Article I 
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Furthermore, this work shows that, beyond the interest that research on academic 

failure and early school leaving has aroused at an international level in the last century 

–and, more specifically, in the last decade–, this interest is of great importance in Spain, 

being one of the countries with the highest scientific production in this field. This is 

indicative of the concern that academic failure and early school leaving raises in our 

country. Therefore, the clarification and delimitation of the concepts aims to facilitate 

the study of both phenomena in Spain from an adequate conceptual basis.   

Phase II 

 

This phase has allowed an in-depth study of the conditioning factors of academic failure 

and early school leaving by means of a twofold strategy. First, an initial approach to the 

phenomenon under study was made by reviewing the meta-analytical literature on the 

factors that influence academic performance. Then, an analysis on whether these 

conditioning factors exert a differential influence depending on the students' country of 

residence was conducted using PISA 2018 assessment data.  

Results show that, beyond the personal variables traditionally considered as 

conditioning factors par excellence of academic achievement –such as students' 

intelligence or previous educational results–, there are other personal, family and school 

variables that also influence the educational results achieved by the students to a 

greater or lesser extent. Thus, these variables should be considered when addressing 

Objectives: 

3. To identify personal, family and school variables related to students' 

academic performance. 

4. To analyse cross-national differences in the effect of personal, family and 

school characteristics on students' low academic achievement. 

5. To identify the main variables that characterise students with very low 

academic achievement and to analyse differences in these variables across 

countries.  

Results: Article II and Article III 

 

 

 

Resultados: Artículo I 
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academic failure and early school leaving. Among these variables, it is worth highlighting 

the role of personal factors related to concentration, persistence and engagement, 

emotional intelligence, creativity, health, or prematurity. Also, some school variables 

linked to the quality of teaching and the characteristics of teachers stand out.   

The comparison between the results obtained by Sipe and Curlette (1997) and the 

findings of this phase show that, beyond the conditioning factors that have maintained 

their status as predictors of academic performance over time, educational research is 

considering and demonstrating the role that other variables play in the educational 

results achieved by students. Therefore, an evolution in the conditioning factors of 

academic performance can be observed; this evolution may be due both to the 

development of today´s societies and to the evolution of the research approaches 

adopted by the scientific community.   

Deepening on these characteristics of societies, the particularities of each territory seem 

to modulate the influence exerted by the conditioning factors that act at the micro level, 

that is, personal, family and school variables. In this vein, the results show that, although 

personal characteristics have shown to be the main explanatory factor of low academic 

performance, family, and school variables, and, to a lesser extent, said personal 

variables, exert a differential influence on students' low academic performance 

depending on the development level and characteristics of each territory.  

For all these reasons, the findings of this phase constitute solid evidence that, although 

the studies that establish universal conclusions can be used as a starting point for 

understanding academic failure and early school leaving, comparative studies are 

necessary. The results also show the need for further analysis of the conditioning factors 

of students' educational results in particular contexts, with an emphasis on considering 

the influence of each of the explanatory variables in the different territories.  

In addition, this study provides empirical arguments that justify the importance of 

avoiding approaches that consider students as solely responsible for their performance, 

in favour of paying attention to the role that families and schools play in their academic 

achievement. Thus, the results of this phase constitute ample evidence of the 

importance of preventing academic failure and early school leaving from a systemic 
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approach. This perspective results in the need to develop policies and actions aimed, on 

the one hand, at strengthening the influence of factors that contribute to improving 

academic performance and, on the other, at counteracting the influence of those that 

hinder learning. In this sense, it is worth highlighting the importance of paying special 

attention to improving the quality of school factors –and, more specifically, of those 

variables related to the teaching quality and the teachers’ characteristics–, since acting 

on school variables in the educational sphere entails fewer difficulties than intervening 

on variables in the personal or family dimension. It has also become clear that these 

actions must be adapted to the physical and temporal contexts and to the particular 

needs of the students, their families, teachers and schools.  

Phase III 

 

The last phase of this research has allowed to delve deeper into the conditioning factors 

of early school leaving and the reasons for returning to the educational system in Spain 

from the perception of students and graduates of Secondary Education for Adults. To 

this end, a mixed approach combining qualitative and quantitative perspectives has 

been used. 

The results of this phase are consistent with those of the previous phase and show that 

personal variables exert the greatest influence on early school leaving, followed by 

school variables and, finally, by family variables. Moreover, in this phase of the research, 

some variables have emerged. Said variables are related to the desire for emancipation 

Objectives: 

6. To examine the factors that lead students to drop out of Compulsory 

Secondary Education in Spain before obtaining the diploma. 

7. To explore the motivations of students who decide to return to Compulsory 

Secondary Education in Spain after dropping out. 

8. To analyse the relationship between the conditioning factors of early school 

leaving and the motivations for re-entry into the education system  

Results: Article IV and Article V 

 

 

 

Resultados: Artículo I 
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and, more specifically, to employment and economic aspects (for example, the desire to 

make the transition to adulthood, to have a job, or to achieve economic independence). 

Therefore, the results show a clear need to consider the existence of specific 

conditioning factors of early school leaving, beyond those associated with academic 

failure. Furthermore, this work has also demonstrated and quantified the 

interrelationship between the conditioning factors of this problem. Among these 

relationships, the one between school and personal factors stands out, which results in 

greater possibilities for intervention from schools.  

Furthermore, the analysis of an aspect barely explored in the literature, namely the 

motivations for re-entry into the education system, reveals that the main reasons 

behind this decision are related to personal development, to the motivation provided 

by other people, to the desire for socialisation and to educational and/or professional 

development. Among the reasons mentioned, this research has evidenced that it is the 

latter which has shown to have the greatest influence on students' decision to return to 

the formal education system. Likewise, the results of this study show that some personal 

and family conditioning factors of early school leaving influence the reasons for re-

entering the educational system. The importance of these findings lies in the fact that 

they can contribute to the prevention of early school leaving not only by mitigating the 

influence of risk factors but also by strengthening those aspects that, depending on the 

characteristics of the students and their families, motivate them to continue studying. 

Therefore, this phase has contributed to shed light on the understanding of a complex 

phenomenon in which multiple interrelated variables are involved. Furthermore, the 

results obtained highlight the importance of jointly studying the conditioning factors of 

early school leaving and of re-entry into the education system, as this would allow the 

motivations for return to be transformed into protective aspects of dropout.  

Finally, it should be noted that, as a result of this third phase, two instruments with 

proven psychometric properties –that can be used to study of the conditioning factors 

of early school leaving and the motivations for returning to the education system– have 

been made available to the scientific community.  
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General conclusions and educational implications 

In this doctoral thesis, an in-depth study of the personal, family and school factors that 

influence academic failure and early school leaving has been conducted through a mixed 

methods approach. This has allowed to obtain solid evidence that could contribute to 

the reduction of said problems. However, the results of this work reveal that, in order 

to implement preventive and proactive actions that do not place the students as solely 

responsible for their educational outcomes and that also consider the interrelationships 

between the conditioning factors, it is necessary to take some aspects into account. 

First of all, it should not be ignored that, although early school leaving and academic 

failure are closely related constructs, they are two different phenomena. This implies 

that, whilst the conditioning factors of both problems are often similar, there is not a 

complete correspondence between them. In this sense, the joint analysis of the 

conditioning factors of academic failure and early school leaving has allowed to make a 

distinction between the factors that are common to both problems and those that 

characterise early school leaving. This aspect must be considered in order to tailor 

interventions and educational processes to the particular circumstances and needs of 

students, as there may be cases where they perform well in school but wish to drop out 

because, for example, they desire financial independence. 

Moreover, given that, in most cases, academic failure and early school leaving emerge 

gradually (Camacho, 2016; Dupéré et al., 2014; Fernández-Enguita et al., 2010; 

Montero-Sieburth y Turcatti, 2022), measures aimed at their prevention should be 

developed from the earliest stages of education. Consequently, teachers at all 

educational levels need to have the appropriate training and tools both to detect and 

reduce risk factors and to enhance protective aspects. Therefore, initial and in-service 

teacher training on these aspects should be offered and promoted. This need for training 

is accentuated in the case of teachers working in socio-educationally disadvantaged 

contexts (Fernández Batanero, 2011), as, in these contexts, students are in situations of 

vulnerability –being affected by multiple conditioning factors acting together– that may 

require more complex educational responses. 
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In this regard, it is important, firstly, that teachers are aware that their actions can have 

a major impact on students' educational outcomes and, secondly, that they develop 

preventive actions. Therefore, they need to have not only pedagogical competencies –

which allow them to develop teaching-learning processes in a way that arouses 

students' interest and facilitates learning–, but also listening and empathetic attitudes 

and high expectations towards students (Macedo et al., 2020; Pinya Medina et al., 2017). 

This is motivated by the fact that all these variables have been found to explain early 

school leaving and can therefore become protective factors, especially during 

adolescence. 

Likewise, schools should guarantee the provision of quality academic and vocational 

guidance for students; and such guidance should not only be provided in the last years 

of Compulsory Secondary Education (Manzanares & Sanz, 2018). Consequently, at times 

of transition, students should be equipped with information and tools that would enable 

them to follow the pathways that are most suited to their needs and interests. In 

addition, knowledge of the reasons that lead students to return to the education system 

can be very useful for school counsellors, who could transform these reasons into 

protective aspects of early school leaving. Finally, schools should focus their efforts on 

promoting climates of respect and trust –with a special focus on eliminating bullying–, 

so that all students feel physically and emotionally safe in schools (López-Martín et al., 

2022). 

Finally, educational institutions must consider the role that families play in children’s 

educational outcomes and, in this regard, promote family participation in the school life 

and family-school collaboration. This would make possible, on the one hand, to offer 

better educational responses to students and, on the other hand, to mitigate the 

negative effects of some variables in the family environment. This is essential in the case 

of the families of children from socio-culturally disadvantaged backgrounds. However, 

as the realisation of this aspect is particularly complex –given that families with lower 

socio-economic and educational level have greater difficulties in getting involved in their 

children's education and participating in the school life (Kovács et al., 2022; Marchesi, 

2003; Valdés et al., 2009)– it is essential to focus on the development of improvement 

actions aimed at this purpose. 
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Beyond this, it should not be forgotten that the responsibility for the prevention of 

academic failure and early school leaving should not rest solely on schools. Moreover, it 

must be admitted that many personal and family aspects are not susceptible to 

intervention from schools. However, although the influence of some conditioning 

factors cannot be mitigated from this sphere, this would not be sufficient reason to 

consider them, without further ado, what Enríquez et al. (2013) call non-alterable 

factors, since a non-alterable factor can become alterable depending on the perspective 

from which it is approached. This raises the role that other institutions in the socio-

community and non-formal education field could play, as well as the need to develop 

public policies aimed at counteracting the negative effect of some family variables and 

other contextual variables on students' educational outcomes and at facilitating the 

prevention of the perpetuation of initial inequalities. This would contribute to 

guaranteeing equal opportunities for all students, regardless of their background.  

In addition, it is worth noting the important contribution of adult education to the 

quality of life of people who decide to return to the education system, since, in this case, 

they are mainly responsible for providing a second chance to finish their studies to 

people who dropped out of the education system. Furthermore, beyond this activity, it 

is worth considering other actions that could make an important contribution to the 

prevention of academic failure and early school leaving. For example, partnerships 

between these institutions and schools could be established in order to open the door 

to collaborative activities or meetings. On the one hand, this would allow students at 

risk of academic failure or early school leaving to have a realistic view of the 

consequences of following different trajectories. On the other hand, it would contribute 

to the personal development of students in adult education institutions, as they would 

have the possibility of realising the importance that their experiences have in the 

prevention of early school leaving and academic failure of adolescents. 

All of the above highlights the need to consider that, although it is sometimes necessary 

to isolate the conditioning factors of students' educational results for research purposes, 

it is essential to observe them together in order to make an accurate interpretation of 

reality and provide appropriate educational responses. Furthermore, due to the 

temporal evolution observed in the explanatory factors of academic failure and early 
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school leaving –and the differential influence they exert depending on each of the 

territories analysed–, the implementation of measures and policies aimed at reducing 

early school leaving and academic failure must be adjusted to the different temporal 

and geographical contexts.  

Limitations and future research lines 

The limitations of this doctoral thesis –in addition to those included in each of the 

research articles– mainly arise, on the one hand, from the possibility that some primary 

information may have been lost due to the use of secondary sources and, on the other 

hand, from the empirical data collected both through the interviews and the application 

of the ad hoc designed questionnaire.  

First, since the generalisation of the results was not an objective of this doctoral thesis, 

the methodological procedure followed does not allow extrapolating the results to the 

whole Spanish territory. Therefore, although this work makes a first approximation to 

the understanding of the conditioning factors of early school leaving and the reasons 

that motivate re-entry into the educational system in Spain, it is necessary to deepen 

into the object of study by means of representative samples of the population.  

Likewise, the data collected do not allow to identify the existence of possible differences 

in the degree of influence of the conditioning factors of early school leaving within the 

national territory, which could exist due to the diversity of political, educational, and 

socio-economic realities that coexist within our country. Therefore, as a future line of 

research, it is proposed to develop studies that allow for intra-territorial, as well as inter-

territorial, comparisons. Furthermore, conducting deeper analyses of the influence 

exerted by macro-level conditioning factors can also be considered for future research.   

In addition, as the data analysed in the last phase of the study were provided by 

students, the results are based on their views on the problems addressed. For this 

reason, it would be interesting to delve deeper into the perspective of teachers, school 

leaders and families, as this would provide a complementary and broader view of early 

school leaving and academic failure.  
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Also, conducting in-depth studies of returnees' experiences could be of interest. This 

would allow to understand the barriers they face and the support they receive when 

they return to the education system, as well as to analyse the educational trajectories 

they follow after completing Secondary Education for Adults. Also, special attention 

should be paid to the causes of drop-out at this stage. 

Finally, it would be advisable to implement the measures proposed in this doctoral thesis 

for the prevention of academic failure and dropout, as well as to consider the results 

obtained when developing new policies and interventions for this purpose. 
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Resumen 

Las competencias básicas que se desarrollan a través de los procesos educativos son un 

elemento imprescindible para que las personas puedan desenvolverse adecuadamente 

en las diferentes áreas de la vida y contribuir, también, al progreso de las sociedades. 

Por este motivo, durante los últimos años han sido notables los impulsos dados a la 

educación en el ámbito internacional a través de políticas, orientaciones y 

recomendaciones. Pese a ello, el número de estudiantes que no culminan la educación 

obligatoria con las competencias y los aprendizajes mínimos requeridos por la sociedad 

es destacable. Este hecho se evidencia en la elevada prevalencia del fracaso escolar y 

del abandono educativo temprano, aspectos que han suscitado una gran preocupación 

en el plano nacional e internacional.  

Para poder abordar y prevenir estos fenómenos resulta necesario ahondar en la 

comprensión de los factores asociados a ellos. Por este motivo, la presente tesis doctoral 

tiene como objetivo general identificar las variables personales, familiares y escolares 

que condicionan el fracaso escolar y el abandono educativo temprano en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Con el fin de alcanzar este objetivo general, así como 

los correspondientes objetivos específicos, se realiza una investigación en tres fases que 

se concretan en los cinco artículos que componen esta tesis doctoral por compendio de 

publicaciones. A este respecto, cabe señalar que cada fase se nutre y se sustenta en los 

resultados de las fases que la preceden. 

En primer lugar, con el fin de establecer una diferenciación entre los conceptos de 

fracaso escolar y de abandono educativo temprano, en la Fase I se lleva a cabo una 

revisión de la literatura que deriva en un análisis bibliométrico. Así, se comienza 

realizando un estudio descriptivo de los datos de identificación de 450 artículos y, tras 

ello, se analizan 2.051 palabras clave procedentes de dichos artículos que se clasifican 

siguiendo los descriptores del tesauro Education Resources Information Center (ERIC). 

Esto permite estudiar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el 

uso de las palabras clave asociadas, por un lado, al término de fracaso escolar y, por 

otro, al de abandono educativo temprano.  
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Los resultados de esta fase, recogidos en el Artículo I, evidencian que, si bien el fracaso 

escolar y el abandono educativo temprano son conceptos que guardan una estrecha 

relación entre sí, existen diferencias notables en el tratamiento que reciben en la 

literatura científica: el fracaso escolar suele relacionarse con aspectos personales, 

académicos y socioculturales, mientras que el abandono educativo temprano se vincula, 

principalmente, con el empleo y las trayectorias educativas seguidas por el alumnado. 

En la Fase II, con el fin de comprender la influencia que los condicionantes personales, 

familiares y escolares ejercen sobre el fracaso escolar y el abandono educativo 

temprano, se comienza realizando una primera aproximación al objeto de estudio a 

través del análisis de los condicionantes del rendimiento académico. Para ello, a modo 

de continuación de la revisión realizada por Sipe y Curlette (1997), se lleva a cabo una 

meta-síntesis de los 80 meta-análisis publicados entre 1994 y 2019 que analizan la 

relación entre diversas variables personales, familiares y escolares y el rendimiento 

académico del alumnado y que aportan 127 tamaños del efecto. Además, para estudiar 

la existencia de posibles diferencias transnacionales en la influencia ejercida por los 

condicionantes del fracaso escolar identificadas en la revisión sistemática de la 

literatura, se analizan los datos de las pruebas de rendimiento y de los cuestionarios de 

contexto de la evaluación PISA 2018. Dicho análisis se realiza mediante el empleo de la 

técnica de árboles de decisión.  

Los resultados de esta fase, presentados en el Artículo II y en el Artículo III, reflejan 

cómo, más allá de las variables personales tradicionalmente consideradas como 

condicionantes por excelencia del rendimiento académico (tales como la inteligencia o 

los resultados educativos previos de los estudiantes), existen otros factores personales, 

familiares y escolares que también condicionan, en mayor o menor medida, los 

resultados educativos alcanzados por el alumnado. Además, se observa que, si bien las 

características personales han demostrado constituir el principal factor explicativo del 

bajo rendimiento académico a nivel internacional, las variables familiares y escolares, y, 

en menor medida, las personales, ejercen una influencia diferencial sobre el bajo 

rendimiento académico del alumnado en función del nivel de desarrollo y de las 

características de cada territorio. 
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Por último, en la Fase III se persigue comprender los condicionantes del abandono 

educativo temprano en España. Con este propósito, esta fase comienza con una 

aproximación al objeto de estudio desde una perspectiva cualitativa. En concreto, se 

realizan entrevistas semiestructuradas a 14 estudiantes matriculados o graduados en 

Educación Secundaria para Personas Adultas. La información se recoge por medio de un 

guion diseñado a partir de un modelo teórico preliminar derivado de la revisión de la 

literatura de la fase anterior y se analiza mediante la técnica del análisis de contenido. 

Para ello, se emplea un procedimiento de codificación mixto que permite, por un lado, 

reajustar y completar el modelo teórico de partida con las variables específicas del 

abandono educativo temprano emergidas durante las entrevistas y, por otro, establecer 

un modelo teórico de los condicionantes del retorno al sistema educativo. Tras someter 

ambos modelos teóricos a validación por juicio de expertos, se diseña un cuestionario 

dirigido a analizar los condicionantes del abandono educativo temprano en Educación 

Secundaria Obligatoria en España y los motivos de retorno al sistema educativo. 

Después, se valida la estructura interna del cuestionario mediante la técnica del Análisis 

Factorial Confirmatorio, aplicándolo a una muestra de 478 sujetos matriculados o 

graduados en Educación Secundaria para Personas Adultas. Por último, para dar 

respuesta a los objetivos perseguidos se ha llevado a cabo un análisis descriptivo e 

inferencial de la información recogida. 

Los resultados de esta última fase, recogidos en el Artículo IV y en el Artículo V, ponen 

de manifiesto cómo las variables personales son las que en mayor medida influyen sobre 

el abandono educativo temprano de los estudiantes, seguidas de las escolares y, por 

último, de las familiares. Además, se observa una interrelación entre los diferentes 

condicionantes; estos hallazgos se traducen en mayores posibilidades de intervención 

desde el ámbito escolar.  

Esta tesis doctoral ha perseguido, por tanto, profundizar en la influencia que los factores 

personales, familiares y escolares ejercen sobre el fracaso escolar y el abandono 

educativo temprano de los estudiantes, sin perder de vista la influencia indirecta de los 

factores que actúan a nivel macro y la interrelación existente entre todos los 

condicionantes analizados. Todo ello ha permitido obtener evidencias sólidas que 

podrían contribuir a la reducción del fracaso escolar y del abandono educativo temprano 
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desde una perspectiva preventiva y proactiva que no considere al estudiante como único 

responsable de sus resultados educativos y que atienda a la interrelación y 

retroalimentación existente entre todos los factores condicionantes.  
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Abstract 

Basic competencies acquired through education are essential for people to function well 

in life and contribute to progress. For this reason, education has received a major 

impulse at the international level in recent years. However, the number of students who 

do not complete compulsory education with the minimum competencies and learning 

required by society is remarkable. This fact is evidenced by the high prevalence of 

academic failure and early school leaving, which has caused great concern in the 

educational field at a national and international level.  

In order to address and prevent these phenomena, it is necessary to deepen the 

understanding of the factors associated with them. For this reason, the general objective 

of this doctoral thesis is to identify the personal, family and school variables that 

influence academic failure and dropout in Compulsory Secondary Education. To achieve 

this general objective, as well as the eight specific objectives in which it is specified, a 

three-phase research was conducted. The results of the research are presented in the 

five papers that conform this doctoral thesis by compendium of publications. In this 

regard, it should be noted that each phase is nourished and sustained by the results of 

the phases that precede it. 

First of all, with the aim of differentiating between the concepts of academic failure and 

early school leaving, in Phase I, a literature review with a bibliometric analysis was 

conducted. First, a descriptive study of the articles’ identification data was performed. 

Then, 2,051 keywords from 450 articles were analysed and classified according to the 

Education Resources Information Center (ERIC) thesaurus descriptors. This allowed to 

study the existence of statistically significant differences in the use of keywords 

associated, on the one hand, with the term academic failure and, on the other, with 

early school leaving.  

The results of this phase, reported in Paper I, show that, although academic failure and 

early school leaving are closely related concepts, there are notable differences in the 

treatment they receive in the scientific literature: academic failure is usually linked to 

personal, academic, and socio-cultural aspects, while early school leaving is mainly 

related to employment and the educational trajectories followed by students. 
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In Phase II, in order to understand the influence of personal, family and school 

conditioning factors on academic failure and early school leaving, a first approach to the 

object of study was made through the analysis of the conditioning factors of academic 

performance. To this end, a meta-synthesis of the 80 meta-analyses published between 

1994 and 2019, with 127 effect sizes analysing the relationship between various 

personal, family and school variables and students' academic performance, was 

conducted as a continuation of the review carried out by Sipe and Curlette (1997). In 

addition, in order to explore the existence of possible cross-national differences in the 

influence of the conditioning factors of academic failure identified in the systematic 

literature review, data from the PISA 2018 achievement tests and context 

questionnaires were analysed. This analysis was performed using the decision tree 

technique. 

The results of this phase, which are presented in Paper II and Paper III, show that, 

beyond the personal variables traditionally considered as conditioning factors par 

excellence of academic performance –such as students’ intelligence or previous 

educational outcomes–, there are other personal, family and school factors that also 

condition the educational results achieved by students to a greater or lesser extent. 

Furthermore, it is observed that, although personal characteristics have shown to be the 

main explanatory factor of low academic performance at the international level, family, 

and school variables, and to a lesser extent personal variables, have a differential 

influence on students' low academic performance depending on the development level 

and the characteristics of each territory. 

Finally, Phase III seeks to understand the conditioning factors of early school leaving in 

Spain. This phase began with an approach to the object of study from a qualitative 

perspective. Specifically, semi-structured interviews to 14 students enrolled or 

graduated in Secondary Education for Adults were conducted. The information was 

collected by means of a script designed on the basis of a preliminary theoretical model 

derived from the literature review of the previous phase. The data were analysed using 

the content analysis technique. For this purpose, a mixed coding procedure was used. 

This procedure allowed, on the one hand, to readjust and complete the initial theoretical 

model with the specific variables of early school leaving that emerged during the 
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interviews and, on the other hand, to establish a theoretical model of the motivations 

for re-entry into the education system. After validation of both theoretical models by 

expert judgement, a questionnaire aimed at analysing the conditioning factors of early 

school leaving in Compulsory Secondary Education in Spain and the reasons for 

returning to the education system was designed. The internal structure of the 

questionnaire was validated by means of the Confirmatory Factor Analysis technique, 

applying it to a sample of 478 students enrolled or graduated in Secondary Education 

for Adults. Finally, in order to respond to the objectives pursued, a descriptive and 

inferential analysis of the information collected was conducted. 

The results of this last phase, reported in Paper IV and Paper V, show that personal 

variables have the greatest influence on students' early school leaving, followed by 

school variables and, finally, family variables. Moreover, an interrelation between the 

different conditioning factors is observed; these findings translate into greater 

possibilities for intervention at school level.  

This doctoral thesis has therefore aimed to conduct and in-depth study of the influence 

that personal, family and school variables exert on academic failure and early school 

leaving among students. However, the indirect influence of macro-level factors and the 

interrelationship between all the factors analysed has not been overlooked. This has led 

to solid evidence that could contribute to the reduction of school failure and early school 

leaving from a preventive and proactive perspective that does not place students as 

solely responsible for their educational results and considers the interrelationship 

between all the conditioning factors.  
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Otras aportaciones científicas 

De manera complementaria al compendio de publicaciones que componen la presente 

tesis doctoral, se ha publicado el siguiente libro:  

Gutiérrez-de-Rozas, B., y López-Martín, E. (2020). Contextualización y evaluación 

del fracaso escolar. Sanz y Torres. 

Asimismo, se han presentado las siguientes comunicaciones a congresos nacionales e 

internacionales: 

- Gutiérrez-de-Rozas, B., López-Martín, E., y Carpintero Molina, E. (2022).

Educación Secundaria para Personas Adultas: barreras y apoyos percibidos

por los estudiantes. XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da

Educação. Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) y Escola

Superior de Educação de Lisboa. Lisboa. 15-17 de septiembre de 2022.

- Gutiérrez-de-Rozas, B., López-Martín, E., y Carpintero Molina, E. (2021).

Exploring the determinants of school failure through a synthesis of meta-

analyses. European Conference on Educational Research (ECER). Ginebra

(online). 6-9 de septiembre de 2021.

- Gutiérrez-de-Rozas, B. y López-Martín, E. (2021). Diferencias conceptuales

entre el fracaso y el abandono escolar a partir del análisis bibliométrico. XVII

Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía. Sociedad Española de

Pedagogía (SEP). Santiago de Compostela (online). 7-9 de julio de 2021.
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Informe del factor de impacto y cuartil 

Los artículos científicos que conforman la presente tesis doctoral han sido publicados o 

aceptados para publicación en cuatro revistas de impacto. A continuación, se expone la 

información relativa al factor de impacto y cuartil de cada una en el momento de envío 

y aceptación (Tabla 3) y en el momento de depósito de la tesis doctoral (Tabla 4).  

Tabla 3. Factor de impacto y cuartil de las revistas en el momento de aceptación. 

Revista Año Base de datos Impacto Cuartil 

European 
Journal of 
Educational 
Research 

2021 SJR 0.31 Q3 

Revista de 
Educación 

2020 
SJR 

JCR-SSCI 
0.64 

1.057 
Q2 
Q4 

Frontiers in 
Education 

2021 SJR 0.58 Q2 

Revista 
Complutense 
de Educación 

2020 SJR 0.47 Q2 

Tabla 4. Factor de impacto y cuartil de las revistas en el momento de depósito. 

Revista Año Base de datos Impacto Cuartil 

European 
Journal of 
Educational 
Research 

2021 SJR 0.31 Q3 

Revista de 
Educación 

2021 
SJR 

JCR-SSCI 
0.34 

1.217 
Q3 
Q4 

Frontiers in 
Education 

2021 SJR 0.58 Q2 

Revista 
Complutense 
de Educación 

2021 SJR 0.52 Q2 
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