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RESUMEN

Introducción. El abandono escolar en España tiene 
una elevada tasa de deserción y ostenta una elevada 
tasa de paro juvenil por ello la presente investiga-
ción trata de conocer en qué medida influye el centro 
educativo, los recursos en el aula, los profesores y la 
situación personal y familiar en la deserción escolar 
de estudiantes matriculados en centros para adultos. 
Metodología. La muestra recogida durante el curso 
2018/2019 estaba formada por 46 personas, 16 hom-
bres (34%) y 31 mujeres (66%) con la distribución 
de la muestra por edades entre los 18 y los 70 años 
(M=37; SD=24,13). Se empleó el cuestionario estan-
darizado sobre fracaso escolar en alumnado de edu-
cación secundaria de un centro de formación de per-
sonas adultas creado por los autores Sancho y Grau 
(2012). Para obtener los resultados se ha utilizado un 
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1. Introducción

En el sistema educativo Español, existe un grave problema de abandono escolar, deserción escolar 
y absentismo escolar que necesita ser estudiada en profundidad (OECD, 2018). En España todavía un 
21,5% de los jóvenes de 18 a 24 años de edad ni han completado estudios postobligatorios, ni están es-
tudiando, una tasa que dobla la media de la UE-27, situada en el 12% (Serrano y Soler, 2015).

Existe un problema generalizado de desmotivación en el alumnado que el profesorado no sabe cómo 
afrontar. Este estado caracterizado por el desinterés, la falta de implicación y esfuerzo por aprender, reper-
cute negativamente en el clima del aula (socialización), así como en el rendimiento escolar, y, además, es 
una de las principales causas de burnout entre el profesorado (Doménech y Gómez-Artiga, 2010).

1.1. La motivación

La falta de motivación del alumnado es uno de los principales problemas con los que se enfrenta 
actualmente el profesorado (Doménech y Abellán, 2017) que trabaja en centros de educación secundaria 
para personas adultas. La motivación del alumnado influye en su rendimiento académico, por tanto, la des-
motivación influye negativamente sobre su rendimiento académico y de sus compañeros (Garrido 2013).

análisis no paramétrico de una muestra, además, se ha 
realizado una regresión lineal y estudios descriptivos 
tanto de frecuencias como descriptivos. También se 
han comparado las medias mediante ANOVA de un 
factor. Resultados. Los resultados revelaron que las 
variables recursos económicos para materiales, recur-
sos en el aula, recursos económicos familiar para la 
compra de materiales, desarrollo de la actividad por 
parte del profesor, relación que existe entre el cen-
tro y las familias e instalaciones adecuadas para el 
alumnado, podrían influir en el abandono escolar de 
formación para adultos. Discusión. Se comentan las 
implicaciones de estos hallazgos para la investigación 
y la práctica psicoeducativa.

Palabras Clave: Educación Adultos, Educación Se-
cundaria, Fracaso escolar, Abandono Escolar Edu-
cación Secundaria.

tain the results, a non-parametric analysis of a sample 
has been used, in addition, a linear regression and des-
criptive studies of both frequencies and descriptive 
studies have been performed. The averages have also 
been compared using one-way ANOVA. Results. The 
results revealed that the variables economic resources 
for materials, resources in the classroom, family eco-
nomic resources for the purchase of materials, develo-
pment of the activity by the teacher, relationship bet-
ween the center and families and adequate facilities 
for students, they could influence the abandonment of 
adult education. Discussion. The implications of the-
se findings for research and psychoeducational prac-
tice are discussed.

Keywords: Adult Education, Higher Education, Ac-
ademic failure, High School Dropouts.
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1.1.1. Teoría clásica de la motivación de logro (Atkinson y Feather, 1966)

Según la teoría clásica de la motivación de logro (Atkinson y Feather, 1966) son tres los compo-
nentes de la conducta para conseguir un logro: motivo de logro, expectativas de éxito y el incentivo que 
se tiene para conseguir el logro. Por lo tanto, el motivo del éxito está relacionado con las experiencias 
vividas relacionadas con los estudiantes en etapas anteriores de su desarrollo, que les llevan a sentir or-
gullo cuando alcanzan un éxito, o a sentir vergüenza cuando fracasan (Gollwitzer, 2018). De esta forma 
van creando una tendencia a la aspiración de tener éxito y evitando el fracaso y del conflicto entre ambas 
situaciones surge la motivación de logro (Ames, 1992; Dweck y Legget, 1988; Nicholls, 1989). Por otro 
lado, las expectativas de éxito son los reconocimientos que el estudiante tiene sobre la probabilidad de 
realizar una tarea con éxito (Naranjo, 2009)

1.1.2. Teoría de orientación a la meta (Maehr, 1984)

La teoría de la orientación de la meta (Maehr, 1984), se puede definir desde un punto de vista clási-
co, normativo, multidimensional o de teoría reformulada, como indica Fuente (2004). La teoría clásica 
de orientación a la meta indica que hay dos tipos de metas, las metas académicas y las metas sociales. 
Las metas académicas, se refieren a los motivos en lo que se encuentran los estudiantes (Dörnyei, 2000). 
Y se subdividen en tres: Metas de aprendizaje, el objetivo de los estudiantes es obtener el conocimiento 
de forma eficaz. Metas de rendimiento, el objetivo es conseguir realizar la tarea mejor que los demás, 
por lo tanto, se centra en una habilidad. Metas centradas en el yo, el estudiante se compara con los de-
más para hacerse un poco una idea de cómo está realizando la tarea. Por otro lado, se trata el grado de 
incentivo que tiene un estudiante para alcanzar el éxito en un momento concreto con lo que supone un 
desafío que supone una relación inversa con las expectativas del éxito.

Por consiguiente, las metas sociales se refieren a aquello que estimula a los estudiantes de una forma o 
de otra con los demás en el ámbito académico. Estudios realizados por Wenrzel y Wigfield (1998) avalan la 
importancia de este tipo de metas. Por su parte, la teoría reformulada de la orientación de una meta agrega 
ciertos pensamientos a la teoría clásica. Uno de ellos se refiere a que las metas de rendimiento no tienen que 
ser des-adaptativas, siempre que el alumnado obtenga sus metas de aprendizaje (Elliot, 1997).

El estudiante que muestre ambos tipos de metas obtendrá un efecto positivo en cuanto al desempeño 
de sus tareas (Pintrich, 2000).

1.1.3. La motivación en la etapa escolar

Una de las razones significativas de la incidencia de la motivación en el aprendizaje escolar es la 
falta de interés por el estudio y la actitud desfavorable hacia un aprendizaje al que no terminan de verle 



46· International Journal of New Education | Nº5

Estudio sobre las variables relacionadas con la deserción escolar en centros de formación de personas adultas

la utilidad (Doménech-Betoret, Gómez-Artiga y Lloret-Segura, 2014) lleva al estudiante a la desmoti-
vación, la dejadez o incluso el abandono. Así, en la etapa de educación secundaria, se puede encontrar al 
alumnado que pasa por momentos de crisis pero que obligatoriamente deben estar en la escuela. Y esto 
les lleva en ocasiones a acabar no queriendo estar en ella (Funes, 2010).

La transición de la educación primaria a la educación secundaria les obliga a estar en continua 
adaptación, es una etapa que dejan de ser niños sin llegar a ser adultos (Irsona, 2013), por lo que les 
resulta complejo encontrar su lugar y su identidad. A todo esto, habría que añadir que los estudiantes 
que obtuvieron resultados negativos en el último curso de primaria se enfrentan a secundaria con mayo-
res niveles de estrés, lo cual hace que su motivación al comienzo de la nueva etapa sea también menor 
(Harten, Rumbaugh y Kowalski 1992). Esto provoca que dichos estudiantes entren ya desmotivados y 
algunos incluso mantienen esta desmotivación a lo largo de los años.

Esta situación se ve agravada en la edad adulta, por lo que los alumnos matriculados en escuelas de 
adultos para obtener el certificado obligatorio de escolaridad se muestran con un nivel de desmotivación 
elevado, como se expone en el estudio realizado por Forstmeier y Maercker (2008).

1.1.4. La motivación intrínseca y desmotivación intrínseca

Desde esta perspectiva la motivación del alumnado influye en su rendimiento académico, por tanto 
la desmotivación influyen negativamente sobre su rendimiento académico y de sus compañeros en el 
cual según:

Abraham Maslow (1943) describe que cuando una persona se siente desmotivada es debido a que 
no ha cubierto una serie de necesidades inferiores. Subdivide las necesidades humanas en cinco cate-
gorías, necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades afectivas y 
autorrealización.

1.2. La Socialización

1.2.1. Teoría Sociocultural de Vigotsky (1978)

Según esta teoría se define el desarrollo de las personas que están relacionadas directamente con 
la interacción en el contexto en el que viven, es decir el ser humano toma como suyos los signos per-
tenecientes a la cultura que le envuelve y posteriormente los interioriza, así como desarrolla la teoría 
sociocultural a finales de los años veinte, indicando que para conocer a una persona es necesario conocer 
también su vida y las condiciones que le rodean (Sanz, 2015).
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Para el autor, la ley genética general del desarrollo psíquico, donde para que las funciones del niño 
aparezcan en el plano psicológico, es necesario que aparezcan anteriormente en el plano social, se trata 
del momento más importante en el desarrollo del niño dado que es cuando el lenguaje se unen con las 
actividades que se lleva a cabo, ya que es entonces cuando la palabra y la acción empiezan a verse rela-
cionados y el niño interactúa con su entorno a través del lenguaje adquirido (Harry, 2003).

Otro concepto importante es el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), basada en que cada persona 
tiene un nivel de desarrollo real, aquello que puede aprender sin necesidad de la ayuda de los demás 
y un nivel de desarrollo potencial (Hernández, 1997; Apple, 1997 y Tamarit, 1997). Se refiere a aquel 
aprendizaje que puede ser adquirido por mediación de personas más capaces, produciéndose el desarro-
llo hasta alcanzar el máximo nivel potencial. Por ello, para alcanzar el nivel potencial de un estudiante 
es necesario la colaboración de otras personas implicadas en su aprendizaje y por tanto la socialización 
de todo el proceso de aprendizaje-enseñanza se convierte en el resultado de la relación del estudiante 
con el mundo que le rodea (Vigotsky, 2005; Coll, 1991).

1.2.2. Teoría de Aprendizaje Social de Bandura

La teoría de Aprendizaje Social desarrollada por Bandura (1977), describe cómo las personas ad-
quieren nuevos aprendizajes a través de la observación de otras personas, el elemento social se da lugar 
en el sitio donde los individuos aprenden y desarrollan nuevas conductas. Se puede diferenciar dos tipos 
de aprendizajes, el aprendizaje a través de las consecuencias y el aprendizaje por imitación.

Teniendo en cuenta el aprendizaje social, en la edad adulta se puede hablar de “autoeficacia  o 
expectativa de éxito” que se definen como la creencia de un individuo en su propia capacidad para rea-
lizar una tarea determinada; mientras que “la expectativa de resultados” se define como la creencia de 
que esforzarse dará lugar a un resultado deseado. Los estudiantes con fuertes creencias de autoeficacia 
suelen visualizar escenarios de éxito que proporcionan recursos de apoyo orientados a mejorar su ren-
dimiento académico (Bandura, 1993). Por lo tanto, es probable que estos alumnos construyan creencias 
anticipatorias más positivas sobre los resultados esperados teniendo en cuenta lo que aprenden del resto 
del alumnado que les rodea (Doménech-Betoret, Abellán-Roselló, Gómez-Artiga, 2019).

1.2.3. La socialización en la etapa escolar

La adolescencia es la etapa que abarca la transición de la niñez a la adultez. Teniendo esto en cuenta, 
la socialización es el proceso por el cual el niño adquiere conocimientos, valores, costumbres y senti-
mientos que influyen en la adaptación a un comportamiento social positivo (Musitu, 2000). Por lo tanto, 



48· International Journal of New Education | Nº5

Estudio sobre las variables relacionadas con la deserción escolar en centros de formación de personas adultas

socializar se trata de un proceso a través del cual el niño aprende a diferenciar los comportamientos 
positivos de los negativos, aunque este proceso de socialización comienza en la niñez, continúa hasta la 
adolescencia, etapa donde se hacen más relevante otros ámbitos diferentes ámbitos familiares, grupo de 
iguales, el ámbito escolar o los medios de comunicación (Bandura, 2001). Por lo cual, los adolescentes 
suelen prestan mayor atención a la familia en ciertos temas, como cuestiones morales, económicas o 
educativas, mientras que dan mayor credibilidad a los temas iguales en temas como la amistad, las rela-
ciones o el tiempo libre (Smetana, 1993).

Por otro lado, la conducta prosocial ofrece al adolescente cierto bienestar, mientras que la conducta 
agresiva o una conducta antisocial produce el rechazo de los demás.  La importancia de este aspecto 
reside fundamentalmente en que los adolescentes aceptados por sus iguales, presentan una adaptación 
más favorable tanto en el ámbito social, como en el personal y el académico (Chen, 2006). 

La educación de adultos se fundamenta en la educación permanente y continuada. Este programa 
está regulado y está dentro del sistema educativo español a través del decreto 159/2002, de 28 de mayo 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos provinciales de formación para adultos.

1.2.4. La socialización en la adolescencia

La adolescencia es la etapa que abarca la transición de la niñez a la adultez.

La socialización es el proceso por el cual el niño adquiere conocimientos, valores, costumbres y 
sentimientos que influyen en la adaptación a un comportamiento social positivo (Musitu 2000).

Por lo tanto, socializar se trata de un proceso a través el niño aprende a diferenciar los comporta-
mientos positivos de los negativos, aunque este proceso de socialización comienza en la niñez, continúa 
hasta la adolescencia, etapa donde se hacen más relevante otros ámbitos diferentes ámbito familiar, 
grupo de iguales, el ámbito escolar o los medios de comunicación (Bandura, 2001).

Por lo cual, los adolescentes suelen prestan mayor atención a la familia en ciertos temas, como 
cuestiones morales, económicas o educativas, mientras que dan mayor credibilidad a los temas iguales 
en temas como la amistad, las relaciones o el tiempo libre (Smetana, 1993).

Por otro lado, la conducta pro social ofrece al adolescente cierto bienestar, mientras que la conducta 
agresiva o una conducta antisocial produce el rechazo de los demás. La importancia de este aspecto resi-
de fundamentalmente en que los adolescentes aceptados por sus iguales, presentan una adaptación más 
favorable tanto en el ámbito social, como en el personales y el académico (Chen, 2006).
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Lo que se llega a la conclusión, la conducta pro social se desarrolla el adolescente con sus iguales 
lo que se convierte en un factor de protección ante posibles problemas de conducta.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este estudio es conocer en qué medida influye el centro educativo, los 
recursos en el aula, profesores que imparten clase, situación personal y familiar en la deserción esco-
lar de estudiantes que están cursando Educación obligatoria en centros de adultos. De este objetivo se 
derivan dos específicos. Por un lado, desde la perspectiva motivacional poder conocer el motivo de la 
reintegración escolar del alumno conociendo los motivos de su abandono escolar y cómo influye el 
centro educativo en el que estudia, el aula y los recursos que disponibles en el aula, la relación con los 
profesores, el desarrollo de las clases con los profesores y la situación personal y familiar del alumno 
cuando se produjo su deserción.

Por otro lado, desde la perspectiva relacionado con la socialización poder comprender el motivo de su 
deserción escolar conociendo como influye los medios económicos familiares para la compra de materia-
les, el desarrollo de la actividad por parte del profesor respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, la relación que existe entre el centro y las familias y las instalaciones adecuadas para el alumnado.

2. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. Tipo de estudio

El tipo de estudio es cuantitativo siendo una investigación cuasi experimental con una muestra no 
aleatorizada y transversal. Además, este estudio se enmarca dentro de los procesos de revisión y elabo-
ración de instrumentos psicométricos, partiendo de una propuesta metodológica inmensa en la medición 
educativa. Las características que han guiado la investigación han sido propuestas por Jornet y Suarez 
(1989) para la construcción de un test normativo.

2.2. Participantes

La muestra está compuesta de 47 personas que están matriculadas en educación para adultos para 
obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria. 16 hombres siendo el 34% de la muestra y por 31 
mujeres con el porcentaje de 66%, con edades que oscilan de 18 años a 70 años con una edad media de 
37 años y con una desviación típica de 24,13.
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2.3. Instrumentos

Para realizar esta investigación de campo, se ha utilizado el cuestionario sobre fracaso escolar en alum-
nado de Educación Secundaria de un centro de formación de personas adultas elaborado por Sancho y Grau 
(2013) quienes los autores lo consideran como una idea de fracaso así como un tema multidimensional.

El cuestionario mencionado trata de 35 reactivos, 26 de los cuales son valorados con una escala de 
puntuación compuesta por las opciones de muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Las 
cinco cuestiones restantes están configuradas como preguntas abiertas. Por otro lado, los 31 ítems se han 
dividido por bloques, en el primer bloque se hace referencia al centro educativo, en el segundo al aula, el 
tercero al profesorado, el cuarto bloque hace referencia al profesorado, el quinto bloque hace referencia a la 
situación personal y familiar, el último bloque hace referencia el motivo de su retorno al sistema educativo.

Respecto a los indicadores de fiabilidad los autores han analizado el coeficiente de alfa de Cronbath 
añadiendo el estadístico total-elemento para obtener la consistencia interna de forma global. Los resulta-
dos fueron positivos según los análisis giran en torno a un porcentaje aceptable de consecuencia interna 
de .756 según el modelo de Cronbath.

3. Resultados

En un primer análisis se analizan las variables de los recursos económicos para materiales necesa-
rios para el centro educativo con respecto a la situación personal y familiar, los servicios complementa-
rios con respecto al centro educativo y los recursos en el aula con respecto a la escala respecto al aula.

3.1. Regresión lineal motivacional

En la Tabla 1 se recogen el análisis de regresión de las distintas variables observando que el valor 
de R es 0.362 por que se trata de un valor significativo, el r cuadrado valor superior a >0 existiendo sig-
nificación, con respecto al R cuadrado ajustado también posee valores significativos de 0.62 superando 
los mínimos establecidos, con respecto al error estándar de la estimación existe un valor significativo 
y esto sin embargo se trata de un hándicap dado que existe desviación lineal siendo el valor de 0.453

Tabla 1. Regresión lineal.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado
Error estándar 
de la estimación

1 ,362a ,131 ,062 ,453
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3.2. ANOVA motivacional

En la tabla 2 se utiliza como variable dependiente el sexo y como variables independientes los recur-
sos económicos para materiales, los servicios complementarios y los recursos en el aula. Se observa que en 
la suma de cuadrados existe un importante valor acerca de los residuos con un valor mayor que la regre-
sión, ambas medias cuadradas tienen un valor significativo con 0.392 y 0.205 con respecto al modelo de 
regresión y con los residuos respectivamente, el valor de F es de 1,910 y la significación es de 0.144 siendo 
superior a 0.05 por lo que este modelo se asemeja con mayor precisión como se observar en los resultados.

Tabla 2. Anova.

Modelo
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.

1 Regresión 1,176 3 ,392 1,910 ,144b

Residuo 7,800 38 ,205

Total 8,976 41

3.3. Coeficientes motivacionales

En la tabla 3 se observar los coeficientes no estandarizados con el conjunto de las variables anali-

zadas, los servicios complementarios, los recursos en el aula y los recursos económicos para materiales 

en su conjunto tiene un valor significativo de 2,671 teniendo valores negativos como ocurre en los ser-

vicios complementarios y los recursos económicos para materiales y valores positivos con respecto a 

los recursos en el aula.

Existe significación individualmente y en todas significativas siendo 0.727 en los recursos en el 

aula, 0,341 para los recursos económicos para materiales y sin embargo grupalmente no tienen signifi-

cación al tener un valor de 0,00.

En la tabla 4 se analiza los residuos de la distribución que posee una desviación estándar significa-

tiva con el valor de 0.169 con respecto al valor pronosticado siendo este dato superior con respecto al 

residuo con el valor de 0.436.

El valor pronosticado estándar tiene una desviación estándar de 1 siendo el máximo pronosticado y 

el residió estándar se acerca al valor al poseer el valor de 0.963.
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Tabla 3. Coeficientes.

Modelo

Coeficientes 
no estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

T Sig.B
Error 

estándar Beta

1 (Constante) 2,671 ,557 4,797 ,000

Servicios 
Complementarios -,204 ,100 -,323 -2,044 ,048

Recursos en el aula ,045 ,127 ,061 ,352 ,727

Recursos económi-
cos para materiales -,172 ,178 -,163 -,964 ,341

Tabla 4. Resumen de los residuos.

Mínimo Máximo Media Desviación estándar N

Valor pronosticado 1,35 2,09 1,69 ,169 42

Residuo -1,086 ,493 ,000 ,436 42

Valor pronosticado 
estándar -2,025 2,335 ,000 1,000 42

Residuo estándar -2,397 1,089 ,000 ,963 42

3.4. Regresión lineal socialización

En la tabla 5 se observar que la tanto el valor de R como el R cuadrado tienen valores significativos 
con 0.190 y 0.063 respectivamente, sin embargo, el valor de R cuadrado ajustado tiene un valor negati-
vo con 0.063 y el error estándar de la estimación tiene un valor de 0,476 existe un valor importante del 
efecto de la variable queda hándicap con el análisis utilizado.

Tabla 5. Regresión lineal.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado
Error estándar 
de la estimación

1 ,190a ,036 -,063 ,476
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3.5. ANOVA socialización

En la tabla 6 se ha realizado un análisis de ANOVA con el modelo de regresión obtiene un valor 
significativo de 0.329 y con respecto a los residuos se obtiene significativo con el valor de 8.830, en la 
media cuadrática existen valores de 0.082 y 0.226 con respecto al modelo de regresión y al modelo de 
residuos respectivamente. La significación es de 0.833

Tabla 6. ANOVA.

Modelo
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.

1 Regresión ,329 4 ,082 ,364 ,833b

Residuo 8,830 39 ,226

Total 9,159 43

3.6. Coeficientes socialización

En la tabla 7 se puede observar que en los coeficientes no estandarizados tienen valores negativos 
en todas las variables excepto en el desarrollo de la actividad en la clase respeta los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. El error estándar de los coeficientes no estandarizados es significativo en 
todas las variables.

Tabla 7. Coeficientes.

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

T Sig.B
Error 

estándar Beta

1 (Constante) 2,229 ,640 3,484 ,001

Recursos económicos 
para materiales -,063 ,175 -,065 -,357 ,723

Respeta diferentes ritmos 
de aprendizaje ,022 ,189 ,024 ,115 ,909

Relación familia 
profesorado -,113 ,148 -,163 -,765 ,449

Instalaciones adecuadas -,013 ,127 -,019 -,102 ,919
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Existe una significación individualmente de todas las variables, pero en el conjunto de las variables 
no existe una significación significativa.

En la tabla 8 se puede observar de las estadísticas de los residuos, los valores oscilan desde el mí-
nimo con valores negativos y el máximo con valores positivos. Existe una elevada desviación estándar 
con respecto el residuo de la muestra.

Tabla 8. Estadísticas de Residuos.

Mínimo Máximo Media
Desviación 
estándar N

Valor pronosticado 1,56 1,97 1,70 ,088 44

Residuo -,791 ,438 ,000 ,453 44

Valor pronosticado es-
tándar -1,632 3,005 ,000 1,000 44

Residuo estándar -1,663 ,921 ,000 ,952 44

4. Discusión 

Tras la realización de los dos bloques de análisis se puede concluir que, por un lado, la variable re-
ferida a motivacional, se puede observar que los recursos económicos para materiales puede predecir la 
deserción escolar con una puntuación significativa de .341. Existiendo la relación más alta de la variable 
recursos en el aula con una puntuación de .727. que puede ayudar a mejorar la motivación del alumnado.

Por otro lado, la variable referida a socialización, tras la indagación realizada se puede comprobar 
que los recursos económicos para materiales con una puntuación significativa de .723. así como respetar 
los diferentes timos de aprendizaje con una puntuación significativa de .909. del modo que la relación 
de la familia con el profesorado con una puntuación significativa de .449. de forma que las instalaciones 
adecuadas para las necesidades del alumnado obtiene una puntuación significativa de .919. siendo la pun-
tuación más alta, ayudando a como puede mejorar la socialización del alumnado en el abandono escolar.

5. Conclusiones 

Los recursos económicos disponibles por las familias, incluye la función de supervivencia escolar 
la probabilidad acumulada de que una persona haya salido de la escuela. A los 12 años, sólo 1.7% de los 
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adolescentes desertaron, hacia los 14 años, ya 7.6% de los jóvenes habían salido del sistema escolar. A 
partir de los 15 años la deserción se incrementó notablemente, pues a la edad de 15 años 19.2% de los 
adolescentes habían desertado la escuela y esta probabilidad acumulada se elevó a 36% para los 17 años 
de edad. (Vargas Valle y Valadez García, 2016), coincidiendo con los datos obtenidos.

El profesor no respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos como indica el autor en 
su estudio, el papel del profesor es determinante en el abandono del alumno (Butti, 2018).

Los padres y madres españoles conocen mejor el centro educativo de sus hijos, participan en mayor 
medida en la vida del mismo, contribuyen más al desarrollo del aprendizaje del alumnado desde el ho-
gar, y poseen relaciones más positivas con el centro que las familias inmigrantes (Prados et al., 2016).

La realidad de las escuelas portuguesas y la necesidad de implementar vías de aprendizaje alternati-
vas, presenta un estudio sobre el potencial de las TIC para crear un modelo inclusivo de reversión del fra-
caso en los estudiantes que están en problemas con la escuela y en riesgo de abandono escolar temprano 
(Sanches, 2017), coincidiendo con los recursos en el aula y los servicios complementarios en el centro.

El presente estudio resulta innovador, puesto que se han encontrado escasos estudios donde se tra-
baje con población adulta estudiando Educación Secundaria Obligatoria. Como limitación, la muestra 
podría haber sido más amplia, llegando a otras comunidades, o incluyendo otras variables relacionadas. 
Futuras investigaciones, deberían tener en cuenta un estudio más extenso para valorar si las variables 
estudiadas continúan siendo significativas a lo largo del tiempo y añadir otras variables que la literatura 
científica también aconseja trabajar. 

Es esencial que el profesorado que trabaja con alumnado con estas características, estén al día y co-
laboren con estas investigaciones, ya que les proporcionan información relevante sobre estudiantes con 
alta probabilidad de deserción y fracaso escolar. Asimismo, es importante que proporcionen un ambiente 
de confianza y conocimiento para que sus estudiantes se sientan seguros en el desarrollo del aprendizaje 
y logren alcanzar la titulación cursada. Por último, estos resultados pueden ser útiles para contribuir a 
detectar dificultades y realizar actuaciones preventivas.
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