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Resumen

El objetivo de esta revisión bibliográfica fue identificar los factores que inciden en el desempeño aca-
démico universitario. La metodología consistió en llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura 
en Web of Science (incluye Scielo) y Scopus, con ayuda del gestor bibliográfico Citavi 6 y el software de 
análisis de datos cualitativos MaxQDA 2020. La búsqueda reportó 1491 artículos que incluyen las catego-
rías academic performance, academic achievement, university students. De los 1491 se excluyó una tercera 
parte, según los criterios socioeconómicos, culturales y educativos. Se concluyó que el rendimiento acadé-
mico es un fenómeno complejo asociado a factores psicológicos y pedagógicos; sin embargo, en los últimos 
años se observa un auge de los discursos y argumentos provenientes de la psicología y la administración en 
detrimento de los análisis de los factores sociales y económicos.
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Abstract

The aim of this literature review was to identify the factors that influence university academic perfor-
mance. The methodology consisted of carrying out a systematic review of the literature in Web of Science 
(including Scielo) and Scopus, with the help of the Citavi 6 bibliographic manager and the MaxQDA 
2020 qualitative data analysis software. The search yielded 1491 articles including the categories academic 
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Introducción

En el 2018 los autores del artículo nos vin-
culamos a una institución educativa de la Repú-
blica Dominicana, como parte de un proyecto 
de fortalecimiento de las licenciaturas en diver-
sas áreas del conocimiento. Nuestras impresio-
nes y argumentos acerca de los factores deter-
minantes del rendimiento escolar de los estu-
diantes variaban de acuerdo con la experiencia 
y la formación profesional en campos del saber 
tan disímiles como la lingüística, la matemática 
y la historia. En vista de lo anterior, emprendi-
mos una investigación de la cual esta revisión 
bibliográfica es el primer producto. 

Desde luego, sabíamos que la pregunta por 
los factores asociados al desempeño académi-
co no era nueva, por lo que se hacía imperativo 
describir el horizonte teórico-metodológico de las 
investigaciones sobre el tema. Más aún cuando 
una primera aproximación al tema mostraba una 
tradición que se remontaba a los años sesenta, 
según los registros de las bases de datos acadé-
micas; además, el volumen de la información era 
desbordante, pues superaba los mil registros. Pero 
más intrigante resultaba observar que la literatura 
producida sobre el tema insinuaba una tendencia 
a la psicologización del desempeño académico en 
el presente siglo, en detrimento de los argumentos 
socioeconómicos de los años ochenta.

Estas y otras ideas rondaban la cabeza de los 
autores; de ahí que, para evitar un juicio equivo-
cado de la producción académica sobre factores 
asociados al desempeño académico universitario, 
decidiéramos hacer una revisión sistemática de la 
literatura, siguiendo las recomendaciones de Kha-
lid S. Khan et al. (2003) y la Declaración PRIS-
MA (Urrútia y Bonfill, 2010). De esta manera, se 
estructuró una pregunta clara sobre qué nos inte-
resaba conocer; se identificaron las publicaciones 

más relevantes; se estimaron los estudios de mejor 
cualidad, se sistematizaron las evidencias y, final-
mente, se interpretaron los hallazgos.

Métodos

La revisión de la literatura se realizó en las ba-
ses de datos de Web of Science, Scopus y Scielo. 
Aunque Google Scholar presenta un porcentaje de 
recuperación a Web of Science y Scopus en todas 
las áreas temáticas y la tipología de la informa-
ción es superior, pues la búsqueda recupera tam-
bién tesis, libros, capítulos, conferencias y mate-
rial no publicado, la importación de los metadatos 
es muy limitada y exige la combinación con otras 
herramientas, lo que dificulta el proceso de análi-
sis de información para grandes búsquedas, como 
sugieren Martín et al. (2018). Publish or Perish 
(Harzing, 2017) resolvió parcialmente este pro-
blema democratizando el análisis de volúmenes 
amplios de información; sin embargo, persisten 
dos dificultades: el volumen de información recu-
perada es muy alto y la ausencia de operadores 
compuestos hace que la información recuperada 
sea excesivamente amplia; el investigador pue-
de sortear esta dificultad con cierta pericia en el 
uso de la herramienta, pero no la imposibilidad 
de capturar los resúmenes de los artículos. Aun-
que herramientas como Microsoft Academic o 
Semantic Scholar contribuyen notablemente a la 
eficiencia de la búsqueda por su nivel de precisión 
y no por el volumen de resultados, como Google 
Scholar (Fricke, 2018), optamos por no utilizar 
ninguno de los tres buscadores.

El uso de Web of Science, Scopus y Scielo se 
justifica por el carácter interdisciplinar, la per-
tinencia para el campo educativo y la precisión 
en la recuperación de los metadatos (Anderson, 
2019; Jiménez y Perianes, 2014; Martín et al., 
2018), pese al posible solapamiento (Granda et 
al., 2013). Así mismo, siguiendo las recomen-

performance, academic achievement, university students. Of the 1491, one third were excluded based on 
socioeconomic, cultural and educational criteria. It was concluded that academic performance is a complex 
phenomenon associated with psychological and pedagogical factors; however, in recent years there has 
been a rise in discourses and arguments from psychology and administration to the detriment of analyses 
of social and economic factors.
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Educational trends; educational indicators; academic achievement; educational quality; educational 

indicators.
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daciones del Comparative Education Review 
Guide to Searching for World Literature 2019 
(Anderson, 2019), se llevó a cabo un rastreo en 
Scielo porque aporta información sobre Améri-
ca Latina, España y Portugal. Cabe anotar que 
Anderson (2019) sugiere el uso de Jstor en el 
campo de la educación, por la posibilidad de re-
cuperar información desde comienzos del siglo 
XX. De hecho, el Journal Storage recupera 783 
registros sobre el tema de nuestro interés, entre 
los cuales se cuenta probablemente el primer 
metaanálisis sobre el rendimiento académico: A 
Review and Interpretation of Investigations of 
Factors Related to Scholastic Success in Colle-
ges of Arts and Science and Teachers Colleges 

(Garrett, 1949). Pese a esto, no se incluyó en 
el análisis cuantitativo, debido a que no ofre-
ce la posibilidad de filtrar la información con 
la misma precisión que las otras bases de datos. 
Algunos artículos, como el de Garrett (1949), 
apoyaron el análisis cualitativo.

La búsqueda en las mencionadas bases de 
datos se realizó con las expresiones academic 
performance y academic achievement como 
operadores principales, cruzados con university 
students. Nos limitamos a las subáreas de edu-
cación y se restringió la búsqueda al español, el 
inglés, el francés y el portugués.

Tabla 1. Operadores de búsqueda y resultados.
 

Operador Base de datos Resultados
“academic performance” OR “academic achievement” 
AND “university students” Scopus 809

((“academic achievement” and “university students”) or 
(“academic performance” and “university students”)) Web of Science 438

((“academic achievement” and “university students”) or 
(“academic performance” and “university students”)) Scielo 244

Nota: Elaboración propia.

Los 1491 registros se importaron a Citavi 
6 para eliminar duplicados. Los 1255 artículos 
seleccionados después del proceso de depura-
ción anterior fueron una vez más verificados 

para garantizar la pertinencia según la siguiente 
pregunta: ¿cuáles son los factores que afectan 
el rendimiento escolar de los estudiantes uni-
versitarios?

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los artículos. Nota: Elaboración propia.

Además de la pertinencia temática, se consi-
deraron para el tamizaje definitivo de la infor-

mación dos criterios socioeconómicos, cultura-
les y educativos (SECE):
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Figura 2. Criterios de elegibilidad texto 
completo. Nota: Elaboración propia.

Con estos criterios buscamos que los análi-
sis sobre el desempeño académico de otros paí-
ses estuvieran próximos al contexto dominica-
no. El índice de desarrollo humano (IDH) es un 
indicador del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) que mide los logros 

medios obtenidos en las dimensiones fundamen-
tales del desarrollo humano, a saber, tener una 
vida larga y saludable, adquirir conocimientos y 
disfrutar de un nivel de vida digno (United Na-
tions Development Programme, 2018, 2019). 
Por otro lado, el Programme for International 
Student Assessment (PISA), de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), es una evaluación que mide los 
aprendizajes adquiridos por los estudiantes de 
quince años en las áreas de lectura, matemáti-
cas y ciencias. Con ambos criterios se pretende, 
por un lado, ampliar la perspectiva de análisis, y 
por otro lado, escapar a las unidades lingüística 
e histórica como únicas claves heurísticas para 
la comparación del presente latinoamericano y 
caribeño. Dicho de otra manera, al incorporar el 
IDH como criterio de selección, podemos com-
parar la República Dominicana tanto con Ucra-
nia como con Uruguay. Así, República Domini-
cana sería comparable con los países de América 
Latina y el Caribe, el Norte de África, África del 
Sur, Asia y una parte de Europa.

Figura 3. Geografía de los criterios de selección.Nota: Elaboración propia. 
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Resultados

Al analizar la tendencia geográfica de las re-
ferencias obtenidas en cada una las tres bases de 
datos se observa un predominio de las investi-
gaciones sobre las dinámicas educativas de paí-
ses como Estados Unidos, Canadá, Australia, 
China, España, y en América Latina sobresalen 
Brasil y México; sin embargo, de acuerdo con 
los criterios SECE que determinan los países 
con los que es posible comparar la República 
Dominicana y la información localizada en las 
bases de datos, se registraron en total 519 artí-
culos sobre los países que indica la figura 4. 

La selección basada en los criterios SECE 
se analizó en MaxQDA 2020 siguiendo cinco 
pasos: 

1. Creación de grupos de documentos (idio-
ma, año de publicación, enfoque, etc.).

2. Exploración de la frecuencia de palabras 
en los documentos mediante listas y nu-
bes de palabras.

3. Codificación, identificación de coocu-
rrencias, frecuencias y tendencias, com-
binaciones de palabras.

4. Análisis del contenido de los artículos se-
gún las tendencias temáticas.

5. Identificación de patrones temáticos tem-
porales y geográficos.

Figura 4. Mapa de publicaciones según los criterios de análisis.
Nota: Elaboración propia.

En esta última fase cada uno de los investi-
gadores revisó la lista de los 519 artículos es-
cogidos por los criterios SECE, y con ayuda de 
MaxQDA 2020 atribuyó un peso al resumen.

Tabla 2. Escala de valoración vs. cantidad 
de artículos 

Valoración Calificación # Artículos

Muy importante 2 146

Importante 1 216

Irrelevante 0 159
Nota: Elaboración propia.
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Con base en la frecuencia de aparición de las 
palabras clave y en el proceso de codificación, 
se constató la coocurrencia de varios aspectos. 
Como se puede observar en la figura 5, en pri-
mer lugar, sobresale la relación del rendimien-
to y los logros académicos con los estilos de 
aprendizaje, los estilos de enseñanza, la auto-
eficacia; en segundo lugar, aparecen vinculadas 
cuestiones como la motivación, la satisfacción, 
el género y los factores psicosociales; en ter-

cer lugar, el rendimiento académico aparece in-
fluenciado por las tecnologías de la información 
y la comunicación; finalmente, aparecen de una 
forma más sutil los factores socioeconómicos y 
las competencias. Esta tendencia puede expre-
sarse de otra forma: predominan los factores 
institucionales, seguidos de los psicológicos y 
los sociales. Para decirlo más claramente, las 
instituciones, los individuos y la sociedad.

Figura 5. Coocurrencia de codificación con palabras clave. 
Nota: Elaboración propia, con ayuda de MaxQDA 2020.

Las coocurrencias insinúan que el rendi-
miento académico es por encima de todo el re-
sultado de las estrategias de aprendizaje y la 
motivación de los estudiantes. La gestión de 
la docencia ocupa un lugar central en las re-
flexiones sobre el rendimiento académico. En 
este ámbito se pueden mencionar los diversos 
enfoques de enseñanza-aprendizaje, entre los 
que sobresalen el aprendizaje basado en pro-
blemas y el aprendizaje colaborativo, seguidos 
del aprendizaje basado en el contexto. Por otro 
lado, son considerados factores determinantes 
los estilos de aprendizaje, la docencia, el pen-

samiento y la socialización. El diseño curricu-
lar es también considerado un aspecto decisi-
vo en la comprensión del rendimiento escolar. 
Aquí los autores consideran las transiciones 
académicas, los sistemas de tutorías y las acti-
vidades extracurriculares y de bienestar como 
cuestiones relevantes en el momento de impul-
sar y garantizar el logro académico. También en 
el nivel institucional podemos destacar el tipo 
de educación. En particular, la literatura eviden-
cia que tanto las tecnologías educativas como la 
educación virtual influyen positivamente en los 
resultados académicos de los estudiantes uni-
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versitarios. Con respecto a los individuos o a los 
factores psicopedagógicos, se pueden destacar 
las competencias, las habilidades de inteligen-
cia emocional, los procesos cognitivos básicos 
y complejos, además de los tipos de desarrollo. 
Por último, en el ámbito social se localizan las 
trayectorias sociales, los predictores socioeco-
nómicos y socioculturales, así como los debates 
sobre la inclusión y las identidades. 

En la revisión realizada el tópico de com-
petencia lectora supera el desarrollo de otras 
competencias y se ubica como factor primordial 
en el rendimiento académico. Esta tendencia 
subyace en los factores psicopedagógicos antes 
mencionados y se relaciona directamente con la 
alfabetización académica. Es relevante destacar 
que los problemas relativos a esta categoría se 
han enfatizado en los últimos años, pues la ma-
yor parte de las evidencias encontradas se en-
cuentran entre el 2013 y 2020 pese a que en la 
actualidad hay mayor demanda en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción (Campos et al., 2020) y esto podría crear 
una paradoja en cuanto a que la dinámica dentro 
de los entornos virtuales eleva los procesos de 
comprensión, dadas las múltiples interacciones 
discursivas. Márquez y Gómez (2018) explican 
que uno de los problemas constantes que afecta 
el rendimiento académico estriba en la incapa-
cidad de comprender el significado de las pre-
guntas, especialmente en los exámenes escritos 
o en las consignas de evaluación. En ese orden 
de ideas, desde la perspectiva semántica, Ull-
man (1976) indica que el significado no parte 
únicamente del sentido literal, sino más bien del 
contextual, y este último es el que reforma el 
verdadero significado. 

En ese sentido, para que concurra un ren-
dimiento académico efectivo es una condición 
sine qua non que exista un proceso de lectura 
eficaz, en el que entendemos que leer es el pro-
ceso de interacción entre el lector, el texto y el 
contexto para la construcción de significados 
(Solé, 1999). Con base en este desafío, Roldán 
y Zabaleta (2017) se plantearon como objeti-
vo indagar por el desempeño académico y su 
relación con la autopercepción en lectura com-
prensiva en estudiantes de psicología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, Argentina. Esta 

investigación apuntó hacia la discrepancia con 
respecto a las dificultades de comprensión entre 
estudiantes principiantes y avanzados, lo cual 
se disgregó alrededor de distintos dominios. 

De acuerdo con los razonamientos que se han 
venido realizando, el estudio de Ayala y Mes-
sing (2013) reflejó que el bajo rendimiento se 
relaciona con la incomprensión de las pregun-
tas y los problemas en los exámenes escritos. 
La capacidad de comprender el significado de 
las preguntas y los problemas en los exámenes 
escritos es un aspecto crucial que tiene que ver 
con que los participantes poseen significados 
erróneos incluso de verbos de nivel taxonómico 
bajo. Esto se corresponde con la necesidad de 
desarrollar la competencia comprensiva y argu-
mentativa para elevar la calidad en los procesos 
de construcción de conocimiento. 

Otro aspecto relevante en la literatura anali-
zada es la vinculación entre el desarrollo de las 
competencias comunicativas y la motivación y 
la satisfacción. En consecuencia, el dominio de 
los procesos cognitivos básicos y el ámbito de 
bienestar de un sujeto satisfecho podría incidir 
en un rendimiento académico superior que el de 
quienes no lo posean (Akpur, 2017; Bjelica y 
Jovanović, 2016; Dost, 2010; Kesici y Çavuş, 
2019; Salazar y Heredia, 2019; Xiao y Wilkins, 
2015). Categorías como el compromiso acadé-
mico y la responsabilidad social reflejan la in-
cidencia en el rendimiento académico, debido 
a que en los estudios revisados se detectó que 
el compromiso de aprendizaje y la motivación 
académica son factores positivos para el rendi-
miento académico. 

En cuanto a los factores institucionales, den-
tro de la categoría del diseño curricular halla-
mos que la directriz de estudio se enfoca hacia 
los fundamentos del currículo, especialmente 
el sociológico, el psicológico y el pedagógi-
co. Los estudios consultados muestran, entre 
otros aspectos, que el rendimiento académi-
co es determinado por el grado de formación 
de los padres y el tipo de escuela secundaria, 
pues la manera de percibir los fenómenos es 
distinta y condiciona los estilos de aprendizaje. 
También detectaron diferencias en los hábitos 
de estudio, las habilidades de escritura y los 
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niveles de ansiedad ante los exámenes (Magu-
lod, 2019; Maia et al., 2009; Ning y Downing, 
2015; Persoglia et al., 2017). En ese sentido, 
para el cumplimiento de los perfiles de ingre-
so y egreso, las universidades aplican sistemas 
de tutorías, actividades extracurriculares, una 
orientación a partir de las unidades de bienestar 
estudiantil y de proyección laboral, para lograr 
una educación de calidad que abogue por el ren-
dimiento académico exitoso y genere procesos 
de inclusión e igualdad social con el marcado 
propósito de promover transiciones mucho más 
equitativas (Brown y Wang, 2013; Fagundes, 
2014; Nasser, 2012). Incluso para subsanar 
esta condición, la literatura revisada sugiere el 
sistema de tutorías y una planificación estraté-
gica en intervenciones educativas adecuadas a 
la realidad de los estudiantes (Mendoza et al., 
2019; Peniche y Ramon, 2018; Salomón et al., 
2016; Zaldívar et al., 2018). Desde luego que 
este abordaje depende de las políticas educati-
vas y de la inversión realizada en la gestión, la 
formación y el acompañamiento de docentes, el 
acceso a centros de documentación, intercam-
bios, movilidad estudiantil, niveles de innova-
ción educativa, entre otros indicadores de equi-
dad socioeducativa (Colom, 2004).

En ese mismo orden de ideas y entre los fac-
tores institucionales, observamos que la gestión 
de la docencia es un factor primordial para el 
logro del rendimiento académico. Los estudios 
analizados se proyectan principalmente en pro-
puestas pedagógicas fundamentadas en que el 
estilo de aprendizaje, enseñanza y uso de los 
recursos tecnológicos optimiza el rendimiento, 
aunque los estudios presenten metodologías di-
símiles para el logro de sus objetivos. Los en-
foques de enseñanza: el aprendizaje autónomo, 
el aprendizaje colaborativo, el basado en tares y 
el aula invertida tuvieron mayor aplicación (Al-
Rahmi et al., 2020; Garay et al., 2017; Karacop 
y Doymus, 2013; Kose, 2011; Lara, 2018; Mar-
tínez et al., 2019; Nand et al., 2019; Parry y Le 
Roux, 2018; Torres et al., 2018; Zerpa, 2002).

Los predictores académicos constituyen un 
tópico importante relativo al rendimiento aca-
démico. De acuerdo con Rico et al. (2019), el 
modelo predictivo identifica los factores que 
más influyen en él y permite a los maestros 

diseñar estrategias de prevención e identificar 
a los estudiantes que son vulnerables al fraca-
so. Es importante subrayar que el rendimiento 
académico está relacionado con los entornos de 
aprendizaje; tal como lo plantean Akçapınar et 
al. (2019), los datos de interacción de los estu-
diantes en un entorno de aprendizaje en línea 
se utilizaron para investigar si el rendimiento 
académico de los estudiantes al final del trimes-
tre podría predecirse en las primeras semanas. 
Cabe destacar que los entornos de aprendizaje 
pueden evolucionar en entornos de aprendiza-
je virtuales, en los cuales el rendimiento aca-
démico tiene un desempeño importante que es 
posible analizar, como en el trabajo realizado 
por Martínez y Gaeta (2019), en el que se de-
sarrolló un programa virtual de acompañamien-
to que promueve el aprendizaje autorregulado 
para estudiantes universitarios, a través del pro-
ceso del ciclo PHVA (plan, do, check and act), 
haciendo uso de la plataforma virtual Moodle, 
un diseño cuasiexperimental, un grupo experi-
mental (n = 38 estudiantes) y un grupo control 
(n = 38 estudiantes); además, se utilizaron me-
didas de prueba pre y post para evaluar cinco 
dimensiones del aprendizaje autorregulado: a) 
cognitivo: estrategias de aprendizaje; b) moti-
vacional: orientación a objetivos e interés en el 
tema; c) gestión de recursos: uso de recursos 
tecnológicos y tiempo de estudio; d) estrategias 
de aprendizaje autorreguladas; e) contextual: 
percepción del apoyo docente.

Desde esta perspectiva, debemos resaltar la 
importancia de los hábitos de estudio como un 
elemento predictor del rendimiento académico. 
Tal como lo señalan Hernández et al. (2017), 
la prueba de hábitos de estudio demostró ser 
el mejor predictor del rendimiento académico. 
Estos resultados se complementaron con dos 
grupos focales que muestran el alto valor del 
programa por parte de los estudiantes como una 
instancia facilitadora de su adaptación a las de-
mandas de la universidad. 

En ciertas situaciones se puede asegurar 
que los aspectos demográficos son influyentes 
en el rendimiento académico, como lo eviden-
cia el trabajo realizado por Rodríguez y Coello 
(2008). Su hipótesis se fundamenta en que a) 
las calificaciones en los cursos básicos y los 



261

Oscar Gallo, Nour Adoumieh, Abdul-Abner Lugo-Jiménez, Rafael-Pastor Martínez-Vargas

SABER, CIENCIA Y Libertad | SSN 1794-7154 / e-ISSN 2382-3240 | Vol. 16, No. 2, Julio - Diciembre 2021| Págs. 253-271

factores demográficos están directamente rela-
cionados con el progreso académico, y b) la re-
gresión logística es más apropiada que la regre-
sión lineal, debido a su mayor poder predictivo. 
Los resultados confirman parcialmente la pri-
mera predicción, ya que las calificaciones están 
positivamente relacionadas con el progreso. Sin 
embargo, no todos los factores demográficos 
considerados resultaron ser buenos predictores. 

Por otra parte, podemos ver el rendimiento 
académico desde las actitudes, tal como lo se-
ñalan Castro y Guzmán (2014). Los resultados 
del análisis factorial exploratorio arrojaron tres 
actitudes distintas hacia la educación en la som-
bra, a saber, orientado hacia el éxito, orientado 
hacia la compensación y orientado hacia la efi-
cacia. El modelo de ecuaciones estructurales re-
veló dos modelos competidores de predictores 
significativos similares.

También es importante destacar que el as-
pecto motivacional es esencial como uno de los 
factores influyentes en el rendimiento académi-
co, como lo señalan Lee y Pang (2013). En esa 
investigación se tomó una muestra aleatoria de 
150 estudiantes adultos a tiempo parcial de una 
universidad pública en Kota Kinabalu, Sabah, 
que representó a 202 estudiantes adultos a tiem-
po parcial en las áreas de ciencias sociales y hu-
manidades de la universidad. Se utilizó un cues-
tionario de treinta ítems, adaptado de la Escala 
de Participación Educativa de Boshier (EPS) 
(1991) y el Cuestionario de Satisfacción y Mo-
tivación 2 de los Estudiantes Universitarios de 
Neill (TUSMSQ2) (2004) para examinar sus 
factores motivacionales, es decir, el desarrollo 
personal, el avance profesional, la presión so-
cial, la mejora social y comunicativa, y el esca-
pismo. El promedio acumulativo autoevaluado 
(CGPA) se utilizó como medida del rendimien-
to académico.

Además de la motivación, las investigacio-
nes más recientes observan que el rendimiento 
académico puede estar relacionado también con 
la autodirección, el autocontrol, la satisfacción 
académica, la resiliencia, los hábitos saludables, 
la salud mental, la calidad del sueño, el agota-
miento emocional, la inteligencia emocional, la 
depresión, el estrés y la ansiedad (Cobo et al., 

2020; Garay et al., 2017; Ghanizadeh y Jahedi-
zadeh, 2017; Parra et al., 2014; Pua et al., 2019; 
Salma et al., 2017; Uludag, 2016; Ventura et al., 
2017; Zalazar et al., 2017). Del mismo modo, 
son considerados relevantes aspectos como los 
estilos de aprendizaje, de socialización, de en-
señanza, la retroalimentación y el pensamiento 
(Fan, 2016; Juárez et al., 2016; Lara, 2018; Ma-
gulod, 2019; Mondragón et al., 2017; Montiel et 
al., 2019; Nazari y Far, 2019; Okur y Doymuş, 
2014; Rojas et al., 2006; Vega y Hugo, 2018).

Por otro lado, la identidad de género y se-
xual o la posibilidad de construir una identidad 
o una ciudadanía más global y menos local 
constituyen factores que favorecen o impactan 
negativamente el rendimiento académico (Lee 
et al., 2017; Nkosi, 2014; Seabi y Payne, 2013). 
Muy cerca de los aspectos anteriores podemos 
incluir los factores socioeconómicos y las tra-
yectorias familiares, sociales y académicas, 
entre las que se destacan el capital social acu-
mulado y la influencia del capital social de los 
pares (Barahona, 2014; Li et al., 2018; Moreno 
y Chiecher, 2019; Nomdo, 2017; Noriega et al., 
2015; Thomas, 2014). Al respecto, es interesan-
te el llamado de José María Sanguinetti et al. 
(2013) sobre la importancia de incluir factores 
sociales y demográficos y hábitos de los estu-
diantes para el desarrollo de estrategias para 
mejorar el rendimiento académico.

La invitación de Sanguinetti se relaciona con 
el papel de las políticas públicas en el rendimien-
to de los estudiantes universitarios. Comparado 
con el volumen de publicaciones que abordan 
el rendimiento a través del individuo o las ins-
tituciones, son pocas las alusiones a cuestiones 
como las políticas de inclusión. Entre las 519 re-
ferencias localizadas, 17 consideran este elemen-
to decisivo. Sin embargo, su papel en América 
Latina parece ser decisivo. En ese sentido, so-
bresalen los programas de becas y los orientados 
tanto hacia la democratización del acceso a la 
universidad como hacia la permanencia y la re-
tención en Argentina, Brasil y Colombia (Arias y 
Lastra, 2019; Fontele y Crisóstomo, 2016; Len-
ta, 2019; Peixoto et al., 2016; Pinilla y Muñoz, 
2005; Salinas et al., 2017).
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Discusión

En la actualidad, de acuerdo con Scopus, 
hay en el mundo más de mil revistas de educa-
ción. Sin entrar en el análisis, es habitual que 
una revista publique anualmente al menos dos 
números con un promedio de diez artículos, es 
decir, más de veinte mil artículos académicos 
por año. La revisión sistemática propuesta se 
sumergió en este universo con el objetivo de 
identificar los factores asociados al rendimiento 
o el logro universitarios. Al finalizar verifica-
mos la advertencia o la conclusión de varias de 
las publicaciones sobre la complejidad y multi-
causalidad del rendimiento académico. Basado 
en la literatura consultada podemos afirmar que 
en el inciden factores institucionales, pedagógi-
cos, psicosociales y socioeconómicos.

Ahora bien, el interés por el desempeño o el 
logro académico de los estudiantes se remonta 
a los años veinte, y tuvo su momento de auge 
alrededor de las décadas del setenta y del 2000. 
Es cierto que el crecimiento de las publicacio-
nes en las últimas décadas puede ser un efecto 
del modelo de gestión bibliográfica de las ba-
ses de datos analizadas (Harzing y Alakangas, 
2016); sin embargo, la progresión y la sosteni-
bilidad del número de publicaciones son tam-
bién evidencia de que el desempeño o el logro 
académico es un problema esencial en el ám-
bito educativo. No en vano, desde mediados 
del siglo XX, Harley Garret destacaba el reto 
que tenían por delante las instituciones de edu-
cación debido al proceso de transformación de 
las instituciones educativas, el aumento del nú-
mero de estudiantes matriculados y la variedad 

de competencias con que estos ingresaban a la 
universidad (Garrett, 1949).

En efecto, en su metaanálisis Garret proble-
matizó los predictores del desempeño académi-
co más comunes de los años treinta y cuarenta: 
el promedio en la secundaria, el ranking de la 
institución educativa, el patrón de trabajo aca-
démico en la secundaria, los resultados gene-
rales en los test de ingreso, los resultados ge-
nerales en los test de secundaria, el desempeño 
en test de campos específicos, los test de inte-
ligencia, las pruebas psicológicas; el carácter 
y la personalidad; el tamaño de la secundaria; 
el interés y la vocación; los factores físicos; la 
edad; los gustos sociales. Como observamos en 
la sección de resultados, los predictores del des-
empeño académico son similares en la actuali-
dad. De hecho, las publicaciones de las décadas 
siguientes desdoblaron los predictores registra-
dos por la literatura especializada de los años 
veinte y cuarenta, pero con más sofisticación 
técnica y metodológica.

Frente a este panorama, cualquier indicación 
práctica es arriesgada. Vemos dos maneras de 
desenredar la madeja: la evidencia y la expe-
riencia. Nosotros elegimos la segunda. La fre-
cuencia de segmentos codificados (ver figura 
6) insinúa que en el momento de comprender 
el rendimiento de los estudiantes universitarios 
debemos considerar, por encima de todo, los es-
tilos de aprendizaje. Los factores psicológicos 
sumados estarían en tercer lugar, mientras que 
los medios y el contexto ocupan un plano par-
cialmente distante. 

Figura 6. Porcentaje de segmentos codificados con MaxQDA 2020. Nota: Elaboración propia.
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Nuevamente, se vislumbra la filosofía basa-
da en las políticas de la administración, en la 
que la productividad y la eficacia van alineadas 
con el bienestar, y se dejan de manera distante 
los factores socioeconómicos, como variable 
sociodemográfica, pero ello no significa que no 
tengan importancia. Más bien la competencia 
lectora se relaciona con una gama de factores, 
no solo de procesos cognitivos, sino de tipo so-

cioeconómico, como predictores de desarrollo 
y crecimiento intelectual que potencian a un ser 
integral, interactivo y participativo en el ámbito 
social, es decir, un individuo competente, capaz 
de vencer la hegemonía de los sistemas políti-
cos y económicos (Cortes et al., 2019). Segui-
damente, presentamos un mapa para visualizar 
algunas de las coocurrencias mencionadas. 

Figura 7. Mapa de coocurrencia de códigos (intersección de código) periféricos en el ámbito de 
las competencias. Nota: Elaboración propia, a partir de MaxQDA2020.

En los últimos años se ha visto una tenden-
cia patente hacia la psicologización del proble-
ma del rendimiento académico. Incluso desde 
las evidencias consultadas, tanto los procesos 
cognitivos básicos como de orden superior se 
reflejan con elevada aparición desde el 2001 
hasta el 2019. Nos ubicamos nuevamente, en 
sintonía con la discusión sobre las competen-
cias en los factores psicopedagógicos. La cate-
goría dominante en los primeros estriba en la 
motivación; en los segundos son el desarrollo 
de los hábitos de estudio, el manejo del tiempo 
en lo que a funciones ejecutivas se refiere y el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 
Efectivamente, se pudo constatar en los resulta-
dos de las evidencias consultadas que elevar las 

posibilidades de desarrollo del pensamiento crí-
tico y de los factores motivacionales, como la 
autoeficacia, parece tener grandes efectos en los 
logros académicos de los estudiantes (Fahim y 
Nasrollahi, 2013).

En estos nuevos contextos tendremos que 
revalorar la articulación, expuesta en el infor-
me Inclusion and education (Unesco, 2020) 
sobre la cultura del aula (virtual), los procesos 
de enseñanza y el manejo de las habilidades 
socioemocionales. Especialmente porque des-
de el escenario actual se vislumbra una ma-
yor desigualdad social, que podría menguarse 
ofreciendo, como se plantea en el informe ci-
tado, un ambiente de aprendizaje de apoyo, y 
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fomentando el pensamiento crítico a través de 
preguntas abiertas y consignas que requieran un 
análisis de contenido activo. 

Los resultados mostraron que, en lo concer-
niente a los tipos de desarrollo y en consonan-
cia con el flujo temático presente en la revisión 
literaria, se presentan estudios que involucran 
el desarrollo psicológico de la personalidad por 
encima del cognitivo y el emocional. Notamos 
que la coocurrencia por proximidad se halla 
principalmente relacionada con las investiga-
ciones cuantitativas, el estrés escolar, el ren-
dimiento académico y el locus de control; no 
obstante, en la coocurrencia por intersección 
de códigos no hubo correlación entre investiga-
ciones cuantitativas. Así, los estudios apuntan a 
que el tipo de personalidad es determinante en 
el rendimiento académico (Bhatti y Rasli, 2017; 
Cao y Meng, 2020; Torres et al., 2013).

Reflexiones finales

Pudimos constatar que en el ámbito educati-
vo, al igual que en otros campos del saber, tales 
como la administración (Aktouf, 2009; Coriat, 
1997; Durand, 2011; Marín, 2006), es posible 
percibir un doble movimiento, el primero consis-
tente en el tránsito de los argumentos colectivos 
hacia los individuales; el segundo, que implica la 
aceptación de la herencia discursiva del manage-
ment contemporáneo que traslada las lógicas de 
la competitividad empresarial al ámbito escolar 
(Laval, 2004). En consecuencia, con este despla-
zamiento teórico, las explicaciones sobre el ren-
dimiento encomian los argumentos provenientes 
de la psicología y la neurociencia, mientras que 
cuestionan las alusiones a los factores sociales y 
económicos. Las consecuencias positivas de este 
deslizamiento son principalmente de orden prác-
tico: implican garantizar políticas o estrategias 
localizadas con indicadores más medibles. No 
obstante, también implican que el conocimiento 
o saber generado conduzca a dos acciones: por 
un lado, la transformación de la realidad o de las 
instituciones que producen dolor o infelicidad; 
por otro lado, el cambio de la forma en que el 
contexto es experimentado (Davies, 2016).

En contraste con la tendencia anterior, la cri-
sis sanitaria producida por el Covid-19 ha im-

pulsado un repliegue del sujeto a favor de las 
expresiones de solidaridad y los debates sobre 
la desigualdad, las ideologías que la soportan 
y la importancia de avanzar en soluciones poco 
ortodoxas a la crisis (Agamben et al., 2020; 
Piketty, 2019; Spinney, 2020). En efecto, el lla-
mado en el contexto actual al estado de bienes-
tar es solo una de las tantas preocupaciones y 
propuestas frente a la futura crisis económica. 
Instituciones educativas de aquí, allá y acullá, 
así como educadores de América Latina y el 
mundo han alertado en diferentes medios acer-
ca de los riesgos de idealizar la tecnología, apli-
car fórmulas descontextualizadas o reproducir 
una educación inspirada en ideales de competi-
tividad y gestión empresarial. 

En definitiva, las investigaciones muestran 
que se les atribuye mayor valor a los procesos 
institucionales y psicopedagógicos; no obstan-
te, en lo sucesivo, las investigaciones deberían 
plantearse el estudio del rendimiento académi-
co bajo el nuevo paradigma tecnopedagógico en 
una modalidad virtual de emergencia, en la que 
la ubicuidad y el uso de teléfonos inteligentes 
no garantiza ni el rendimiento académico ni la 
calidad de las prácticas pedagógicas, que la ma-
yoría de las veces son únicamente trasladadas 
de modalidad sin hacer cambios sustanciales. 

En este punto, cabe recordar las palabras de 
Laval y Dardot, quienes en el 2003 afirmaban 
que “asistimos con toda seguridad a una muta-
ción de la institución escolar que se puede aso-
ciar a tres tendencias: una desinstitucionaliza-
ción, una desvalorización y una desintegración” 
(Laval, 2004, p. 26). En la práctica esto implica 
hacer de la escuela una empresa en la que la 
autonomía, la competitividad y la adaptabilidad 
de los estudiantes es garantía de la eficiencia en 
la inversión en el saber, mientras que el papel de 
los maestros es el del líder educacional o coach 
encargado expresamente de motivar, guiar y 
evaluar (Laval, 2004). El riesgo es que, “bajo 
el pretexto de la adaptación [a la crisis], se forje 
otra concepción de la escuela, de su función y 
de su importancia en la sociedad. [Al final] la 
tecnología dictar[á] no sólo las nuevas formas 
de ‘enseñar’, sino más profundamente las nue-
vas formas de ‘pensar’” (Laval, 2004, p. 285).
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Desde este punto de vista, las explicaciones 
sociales y culturales acerca del desempeño de 
los estudiantes vuelven a tener vigencia en un 
contexto en el que los argumentos relacionados 
con el individuo chocan con las brechas socia-
les que la covid-19 dejó al descubierto. Así, en 
el primer cuatrimestre del 2020 el 91% de la 
población estudiantil del mundo sufrió la clau-
sura de las instituciones educativas. En los 194 
países afectados, los sistemas educativos res-
pondieron con soluciones más o menos imper-
fectas a la imposibilidad de continuar con las 
clases presenciales (Unesco, 2020, p. 58). En 
ese sentido, se destaca el uso de la radio y la 
televisión en los países de bajos ingresos, en 
contraste con el uso amplio de las plataformas 
de aprendizaje en línea en los países de ingresos 
altos. Pero la situación es aún más compleja: en 
Chile 1 de cada 4 estudiantes carece de internet 
en sus hogares; en México la relación es de 3 
de cada 4. Incluso en países de ingresos supe-
riores, como Italia, 1 de cada 4 estudiantes po-
see una conexión por debajo de los 30 Mbps, es 
decir, “inferior a la necesaria para descargar y 
transmitir contenido educativo” (Unesco, 2020, 
p. 59). La situación es más crítica en los países 
de ingresos medios y bajos, como los de África 
y América Latina, donde más de la tercera par-
te de los estudiantes no poseen internet en sus 
casas y acceden mediante servicios de celular, 
cuyos costos por consumo hacen insostenible 
el acceso para las familias. A las dificultades 

técnicas se suman la reducida experiencia en el 
manejo de las tecnologías educativas; así, por 
ejemplo, según un informe de la OCDE, en el 
2018 5 de cada 10 profesores holandeses tenían 
las competencias necesarias para integrar a sus 
clases dispositivos digitales, y en el caso de 
Japón 3 de cada 10 maestros tenían las capa-
cidades necesarias. Finalmente, pero no menos 
importante, el informe de la Unesco muestra 
que para una parte considerable de los estu-
diantes y profesores no existen en los hogares 
las condiciones necesarias para el desarrollo de 
una actividad académica. Nótese además que la 
transición a la virtualidad en la mayoría de los 
países está soportada en la idea de los nativos 
digitales, pero “es evidente que los jóvenes de 
los sectores menos favorecidos tienen compe-
tencias tecnológicas muy bajas a pesar de los 
cursos de informática recibidos en la escuela, lo 
cual tiene que ver con las formas de exclusión y 
desigualdad que se generan desde distintas ins-
tituciones y prácticas de socialización” (Torres 
y Vivas, 2009, p. 13).
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