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Resumen 

La adolescencia es un período en la vida humana en el que se advierte una bajada del interés y la motivación hacia los 

aspectos académicos y en el que la inmadurez del estudiante puede producir complicaciones en las actividades de 

aprendizaje. El presente meta-análisis estudia la relación entre la motivación y el rendimiento académico, así como las 

variables que pueden incidir en ella como el sexo o la edad. Comprende 48 bases de datos seleccionadas a partir de la 

aplicación de criterios de inclusión y exclusión en torno a temas clave como temporalidad (2012-2021), estadística clara, 

muestra centrada en la adolescencia y rendimiento académico medido a partir de pruebas estándar. Los pasos empleados 

para la elegibilidad de los estudios incluidos se basaron en una revisión manual por pares sobre los títulos, sobre los abstract 

y finalmente, un último paso de revisión de los manuscritos de manera completa obteniendo una muestra total de 144,012 

participantes con una edad media de 14.65 años. Los resultados muestran un tamaño del efecto significativo positivo 

moderado entre motivación y rendimiento académico (r =0.327; p<0.001) no encontrando diferencias significativas en las 

variables moderadoras de sexo y edad. Por lo tanto, se concluye que la motivación es un óptimo predictor del éxito 

académico sin encontrar un efecto moderador, en las variables estudiadas, para esta etapa vital concreta. Todo ello tiene 

implicaciones prácticas a nivel pedagógico susceptibles de implementar intervenciones de carácter motivacional en el aula 

adolescente que mejoren el rendimiento académico. 

Palabras clave: motivación, rendimiento académico, educación secundaria, sexo, edad 

 

Abstract 

Adolescence is a period in human life in which there is a decrease in interest and motivation towards academic aspects 

and in which the immaturity of the student can produce complications in learning activities. The present meta-analysis 

studies the relationship between motivation and academic performance, as well as the variables that may affect it, such as 

sex or age. It comprises 48 databases with a total sample of 144,012 participants with a mean age of 14.65 years. The 

results show a moderate positive significant effect size between motivation and academic achievement (r =0.327; p<0.001), 

finding no significant differences in the moderating variables of sex and age. Therefore, it is concluded that motivation is 

an optimal predictor of academic success without finding a moderating effect, in the variables studied, for this specific life 

stage. All this has practical implications at a pedagogical level that are susceptible to implement motivational interventions 

in the adolescent classroom to improve academic achievement. 
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Resumo 

A adolescência é um período da vida humana em que se verifica um declínio do interesse e da motivação face aos aspetos 

académicos e em que a imaturidade do estudante pode levar a complicações nas atividades de aprendizagem. Esta meta-análise 

estuda a relação entre a motivação e o desempenho académico, bem como as variáveis que a podem afetar, tais como o sexo e a 
idade. Inclui 48 bases de dados selecionadas a partir da aplicação de critérios de inclusão e exclusão em torno de temas-chave 

como a temporalidade (2012-2021), estatística clara, amostra centrada na adolescência e desempenho académico medido por 

testes standard. As etapas utilizadas para a elegibilidade dos estudos incluídos basearam-se numa revisão manual por pares sobre 
os títulos, os abstracts e, por fim, numa etapa final de revisão dos manuscritos de forma exaustiva, obtendo uma amostra total de 

144 012 participantes com uma idade média de 14,65 anos. Os resultados revelam um tamanho do efeito significativo positivo 

moderado entre motivação e desempenho académico (r =0,327; p<0,001), não encontrando diferenças significativas nas variáveis 
moderadoras de sexo e idade. Conclui-se, portanto, que a motivação é um ótimo preditor do sucesso académico sem encontrar 

um efeito moderador, nas variáveis estudadas, para esta fase da vida concreta. Isto tem implicações práticas a nível pedagógico 

suscetíveis de implementar intervenções de caráter motivacional na sala de aula dos adolescentes que melhorem o desempenho 

académico. 

Palavras-chave: Motivação, desempenho académico, ensino secundário, sexo, idade. 

摘要  

青春期是人生的一个阶段，伴随着这个阶段的出现，学生对学术领域的兴趣和动机下降，并且他们不成熟的行为会让

学习活动变得更加复杂。因此该研究对学业动机和学业成绩间的关系，及影响两者关系的变量如性别、年龄等进行元

分析。考虑到时间段（2012 至 2021）、清晰的统计数据、专注于青少年的样本、通过标准测试得到的学业成绩等重要

因素，根据纳入和排除标准，对挑选出来的 48 个数据库进行分析。通过人工方法，对纳入的研究标题、摘要进行同行

审查，之后对完整手稿进行最终审查。这样我们得到了包含 144. 012个参与者的总样本，他们的平均年龄在 14. 65岁。

研究结果显示学业动机与学业成绩间呈中等程度正相关（r =0.327；p<0.001），没有发现性别和年龄这两个调节变量对

关系的显著影响。因此得到的结论为：在这个人生阶段，学习动机是预测学业成绩的良好因素，研究涉及的变量并未

显示出调节作用。该研究结论在教学领域有实际应用意义，通过在课堂上实施带有鼓励动机特点的干预措施，来提高

青少年的学业成绩。 

关键词: 动机、学业成绩、中等教育、性别、年龄 

 ملخص

حدوث  في الطالب نضج عدم فيها يتسبب أن يمكن والتي الأكاديمية الجوانب تجاه والدافع الاهتمام في انخفاض فيها يحدث الإنسان حياة في فترة هي لمراهقة  

العمر أو الجنس مثل ,عليه تؤثر أن يمكن التي  المتغيرات وكذلك ,الأكاديمي والأداء الدافع بين العلاقة التلوي التحليل هذا يدرس  .التعلم أنشطة في  مضاعفات . 

الواضحة والإحصاءات”(2021-2012) الوقت مثل الرئيسية القضايا حول والاستبعاد  التضمين معايير تطبيق من اختيارها تم بيانات قاعدة 48 من تتألف وهي ” 

من  يدوية مراجعة إلى المشمولة  الدراسات لأهلية المستخدمة الخطوات استندت .القياسية الاختبارات من المقاس الأكاديمي والأداء ,المراهقة على تركز وعينة  

مشاركة مع مشاركاً 144,012 من إجمالية عينة على والحصول ,كامل بشكل المخطوطات لمراجعة أخيرة خطوة وأخيرًا والملخصات العناوين على الزملاء قبل . 

الأكاديمي والأداء الدافع بين متوسط إيجابي معنوي تأثير حجم وجود  النتائج أظهرت.سنة 14.65 عمرمتوسط  (r = 0.327 ; p <0.001) فروق وجود  عدم  

المتغيرات في ,معتدل تأثير على العثور دون الأكاديمي للنجاح أمثل  مؤشر هو الدافع أن  استنتج ,لذلك .والعمر للجنس الوسيطة  المتغيرات في إحصائية دلالة  ذات  

الدراسي الفصل في التحفيزية  التدخلات لتنفيذ  عرضة تكون والتي التربوي المستوى على عملية آثار له هذا كل .المحددة الحيوية المرحلة لهذه ,المدروسة  

الأكاديمي الأداء تحسين على تعمل التي للمراهقين . 

    الحافز ,الأداء الأكاديمي ,التعليم الثانوي ,جنس ,عمر: الكلمات الدالة
 

Introducción 

El concepto motivación aparece de manera 

sistemática en relación con la educación y el 

aprendizaje. La motivación es un estado 

emocional que predispone al individuo hacia la 

acción, en este caso el aprendizaje (Ruiz 

Martín, 2020). Esta definición explicaría la 

llamada motivación intrínseca del ser humano, 

es decir, la inclinación hacia el aprendizaje, el 

llamado “querer aprender”. Por otro lado, se 

puede definir también como la manera o forma 

de hacer que los estudiantes se sientan atraídos 

por la materia (Chomsky, 2017). Así se estaría 

hablando de la motivación extrínseca, es decir, 

algo externo que se puede construir y que 

puede ser maleable (Karlen et al.,2019). En los 

años ochenta se estudia lo concerniente a esta 

capacidad del ser humano de iniciar, mantener 

http://doi.org/10.30827/relieve.v29i1.25110


Formento-Torres, A.C., Quílez-Robres, A., & Cortés-Pascual, A. (2023). Motivación y rendimiento académico en la 

adolescencia: una revisión sistemática meta-analítica. RELIEVE, 29(1), art. 2. 

http://doi.org/10.30827/relieve.v29i1.25110 

RELIEVE │3 

y cumplir unos objetivos, así como las causas 

que la provocan y lo contrario surgiendo la 

Teoría de la Autodeterminación (TAD). 

Descubrieron que cuando se satisfacen las 

necesidades psicológicas básicas como 

competencia, autonomía y relaciones, la 

motivación aumenta y, cuando no es así, la 

frustración puede llevar a la desadaptación 

(Ryan & Deci, 2000). Esta tendencia se 

agudiza en la adolescencia, un período de 

transición en el que todavía no son maduros 

para mantener su atención sin una recompensa 

inmediata (Orbegoso, 2016) y en el que su 

estado de ánimo decae con facilidad debido a 

causas biológicas (Fernández Poncela, 2014; 

Symonds et al., 2019; Tuominen et al., 2020; 

Vijayaukumar et al., 2018). Las diferentes 

motivaciones de los estudiantes suponen un 

reto para los docentes de todo el mundo, 

aunque con ciertas diferencias culturales ya 

que, por ejemplo, en occidente se cree que la 

capacidad es lo que genera el éxito, mientras 

que en Asia es el esfuerzo el que se considera 

promotor del avance y el logro de los 

estudiantes (Xu et al., 2021). En este sentido el 

meta-análisis de Quílez Robres et al. (2021) 

señala un tamaño del efecto significativo 

moderado en la relación entre los aspectos 

motivacionales y el rendimiento académico, y 

emerge como variable moderadora en dicha 

relación el área geográfica, aunque en edades 

más tempranas a diferencia del presente 

estudio. 

Los adolescentes son capaces de percibir, 

tanto en su entorno familiar como en la 

escuela, un contexto favorable de motivación 

(Deci & Ryan, 2008). Cuando no se encuentra 

motivación en el aula y predomina el 

componente de evitación o la apatía total, el 

rendimiento académico será justo o nulo 

(Theis et al., 2019; Uka & Uka, 2020). Por lo 

tanto, se debe propiciar una motivación 

extrínseca que pueda modular y mejorar la 

motivación intrínseca (Jafari & Asgari, 2020). 

Los alumnos captan la falta de motivación en 

sus compañeros, pero también valoran las 

experiencias positivas de aprendizaje (Muslim 

et al. 2020; Williams et al, 2018).  

Para algunas investigaciones la motivación 

se ve alterada por la influencia de las creencias 

sobre uno mismo produciendo un impacto 

mayor que la realidad (El-Adl & Alkharusi, 

2020; Habóck et al., 2020). Este fenómeno, la 

autoeficacia, fue estudiado primeramente por 

Bandura (1997) quien lo consideró uno de los 

mejores predictores del éxito académico. Otros 

estudios, además, concluyen que, a mayor 

autoeficacia mayor motivación académica y, 

por tanto, mayor rendimiento en las tareas de 

aprendizaje (Bortoletto &Boruchovitch, 2013; 

Brown et al, 2008; Mendez & Peña, 2013; Nie 

et al., 2011; Ornelas, et al, 2013; Pajares & 

Shunk, 2001¸Valiante, 2000; Zimmerman, 

2005). Por lo tanto, si el concepto de fracaso 

está presente en la mente del alumno, se va 

originando una merma de las expectativas de 

éxito impidiendo el aprendizaje y el desarrollo 

personal (Ornelas, et al, 2013). Se habla 

incluso de la correlación positiva entre la 

autoeficacia y las puntuaciones, los objetivos 

de la tarea y los logros-motivos, pero no se han 

encontrado diferencias en cuanto al sexo, las 

existentes se deben a la autoeficacia percibida 

por el estudiante (González-Fernández et al., 

2020). En el mismo sentido, el meta-análisis de 

Quílez Robres et al. (2021) no muestra un 

efecto moderador en la variable de sexo, 

aunque, como ya se ha dicho, cabe destacar que 

este se centraba en etapas educativas previas 

como es la Educación Primaria (6-12 años).  

En lo relativo al rendimiento académico y 

asumiendo siempre su complejidad, así como 

las diferentes formas de entenderlo, 

habitualmente se ha interpretado como la 

obtención de unas notas cuantitativas que 

expresan los resultados recogidos una vez 

producidas las diferentes tareas de aprendizaje 

(Ariza, 2018).  Se ha tratado de cuantificar de 

una manera objetiva los resultados académicos 

a partir de calificaciones o prue¡”s 

estandarizadas buscando la máxima 

objetividad en la evaluación y recogida de 

resultados.  A pesar de ello, hoy también se 

asume la necesidad de incluir unas 

valoraciones competenciales ya que los 

aprendizajes no sólo deberían medir 

contenidos, sino ir más allá dando lugar a 
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aprendizajes variados y complejos (Formento 

Torres, 2019). Sí además de transmitir 

conocimientos y competencias, se enseñan 

formas de autoafirmación y autorregulación, 

así como el valor del esfuerzo y del estudio, los 

éxitos académicos y la trayectoria educativa 

fluirán y se obtendrá un mayor rendimiento 

(Habök et al., 2020; Ozkal, 2019). Algunas 

investigaciones infieren que las metas en el 

aprendizaje van disminuyendo a medida que 

avanzan los cursos de Primaria a Secundaria, 

sobre todo, en los niveles más altos y es, en las 

primeras semanas de cada curso o en años 

anteriores, cuando se configuran las 

expectativas que influirán decisivamente en 

sus logros posteriores (Rodríguez Rodríguez y 

Guzmán Rosquete, 2018). Por ello, los 

mensajes de apoyo por parte de la familia y la 

escuela son decisivos para cambiar o reforzar 

esas expectativas (Abin et al., 2020; Gao et al., 

2021).  

En términos generales se considera que a 

mayor motivación mayor rendimiento 

académico (Broc-Cavero, 2012; Kusnierz et 

al., 2020; Toivainen, 2021; Yau et al., 2021) y 

para conseguir esa motivación son esenciales, 

entre otros, el apoyo familiar que crea 

autoconceptos positivos generadores de 

autoeficacia, el apoyo y la orientación de los 

profesores, el uso de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, un buen clima de aula y 

cercanía con los compañeros para reducir el 

estrés y prepararse emocionalmente ante el 

reto de los nuevos aprendizajes (Ansong et al., 

2019; Engels et al., 2021; Ortega-Torres et al., 

2020; Trigueros et al., 2019; Usan Supervía & 

Salavera, 2020; Uka & Uka, 2020; Yau et al., 

2021). Además, hay que dirigir la motivación 

a intereses autónomos y adaptar o facilitar la 

asequibilidad pedagógica, ante el peligro del 

abandono escolar sin olvidar una educación 

por competencia percibida, motivación 

intrínseca y utilidad de contenidos (Shi et al., 

2021; Vasalampi et al., 2018).       

Cabe recordar que la adolescencia es una 

etapa de la vida donde se produce un cambio o 

salto en el desarrollo cognoscitivo. Además, 

los adolescentes se introducen en otra fase de 

su educación donde aparecen aspectos cada 

vez más abstractos (de Faroh, 2007) y en una 

época crítica para la motivación académica 

(Darr, 2011). Esto último se relaciona con los 

cambios de influencia por el grupo de iguales 

en detrimento de la familia (Preckel et al., 

2013). Aumenta la importancia de las 

relaciones con los amigos y compañeros y 

estos a su vez provocan una devaluación de la 

motivación hacia el éxito académico frente al 

prestigio social (Li et al., 2011). 

A la vista de lo expuesto hasta ahora se 

destaca la importancia de la motivación para 

explicar el logro académico durante la 

adolescencia, así como el papel fundamental 

que ocupa en el aprendizaje. De este modo, el 

objetivo del presente meta-análisis es 

establecer la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico, así como el posible 

efecto moderador de variables como el sexo o 

la edad. Se trata de un intento por estudiar 

algunas de las variables que se ven implicadas 

en el proceso que lleva a un adolescente hacia 

el aprendizaje, es decir, a querer aprender, y de 

aquellas que pueden modificar de alguna 

manera la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico. Todo ello con la 

finalidad de presentar las bases sobre las que 

asentar futuras intervenciones educativas que 

propicien un aprendizaje significativo y por 

competencias. 

Materiales y método 

Procedimientos de búsqueda y criterios de 

inclusión 

Siguiendo a Botella y Sánchez Meca 

(2015), se llevaron a cabo diversas estrategias 

de búsqueda por dos investigadores, realizando 

la primera fase del procedimiento entre los 

meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. 

Las bases de datos seleccionadas fueron: 

Scopus, Science Direct y PubMed, 

caracterizadas por su potencial repositorio 

científico, calidad de los manuscritos, 

diversidad temática y de idiomas de 

publicación, asegurando una búsqueda 

sistemática de calidad, amplia y evitando 

posibles errores de sesgo. 
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Las palabras clave introducidas en la 

búsqueda inicial fueron “Motivation” y 

“Academic Achievement”. Posteriormente, la 

búsqueda se acotó introduciendo criterios de 

publicación “Open Access”, años de 

publicación “2012-2021”, tipo de publicación 

“Artícle” e idiomas “inglés” y “español”. 

Finalmente, se llevaron a cabo acciones 

booleanas con la introducción de nuevos 

términos como son “Secondary Education” y 

“Relationship”. Tras esta búsqueda preliminar 

de carácter digital, se procedió a una revisión 

manual sobre el título y resumen de los 

estudios encontrados. De esta forma se 

estableció la lista final de investigaciones 

incluidas en el presente meta-análisis y que se 

resumieron en su correspondiente tabla de 

contingencia permitiendo aplicar un análisis 

sobre el acuerdo entre investigadores. 

Los criterios de inclusión aplicados en la 

selección de artículos fueron: a) presentar 

estadística clara y de carácter correlacional 

entre la motivación y el rendimiento 

académico; b) el estudio debía estar publicado 

en la última década (2012-2021); c) el rango de 

edad de la muestra debía ajustarse a la etapa de 

la adolescencia; d) el rendimiento académico 

debía estar medido a partir de calificaciones o 

pruebas estandarizadas; e) el ámbito 

geográfico de los estudios de carácter mundial. 

Del mismo modo, se aplicaron los siguientes 

criterios de exclusión: a) muestra de estudio 

perteneciente en su globalidad a una población 

con desarrollo no normotípico; b) estudios sin 

datos cuantitativos claros o no ajustados a la 

expresión de relación entre variables; c) 

estudios publicados fuera del espacio temporal 

de la última década; d) muestra fuera del rango 

de edad correspondiente a la adolescencia. La 

aplicación de estos criterios de inclusión y 

exclusión, así como la realización de la 

búsqueda sistemática de investigaciones dio 

como resultados la recopilación de 48 estudios 

y 48 muestras que representaban un total de 

144,012 participantes (Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 0: Search Terms:“Motivation” – “Academic achievement” 

Scopus: 3334 Science Direct: 11789 PubMed: 3354 

Fase 1: Search Terms added: (Electronic Boolean Actions) 
“Open Access” – “2012-2021”- “article”- “English”- “Spanish” 

Scopus: 499 Science Direct: 293 PubMed: 891 

Scopus: 136 Science Direct: 69 PubMed: 80 

Fase 3: Revisión manual de título y resumen de los artículos 

incluidos 

Scopus: 30 Science Direct: 13 PubMed: 5 

Fase 2: Search Terms added: (Manual Boolean Actions) 
“Secondary Education” – “Relationship” 

Muestra final: k=48; n=144,012 
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Procedimiento de selección y codificación del 

estudio 

Para la codificación se siguió lo expuesto 

por la guía PRISMA (2015) y en concreto lo 

expresado en el punto 1.2.2 del Manual para 

Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, 

Cochrane 5.1 para una correcta formulación de 

objetivos y términos de búsqueda con 

referencia a criterios de elegibilidad (Higgins 

& Green, 2011). El proceso de búsqueda y 

selección de artículos fue realizado por dos 

investigadores y estructurado en 3 fases de 

búsqueda (Fase 0 = palabras clave; Fase 1= 

acciones booleanas por criterios electrónicos 

de las bases de datos utilizadas; Fase 2= 

acciones booleanas por criterios introducidos 

manualmente; Fase 3= revisión manual de los 

artículos preseleccionados por parte de los dos 

investigadores). Este procedimiento 

proporcionó un nivel de acuerdo entre 

investigadores de 0.83 (Coeficiente kappa de 

Cohen), es decir, casi perfecto (Landis & 

Koch, 1977). La discrepancia entre los dos 

investigadores encargados de la búsqueda fue 

resuelta mediante la participación de un tercer 

revisor que actuó como juez entre las 

diferencias. Además, se unificó la medición de 

la variable “motivación” que en algunos 

artículos se mostraba con puntuaciones 

directas globales y, en otros, descompuesta en 

tipos de motivación. En este segundo caso, se 

optó por recalcular la puntuación media de las 

distintas medidas de motivación presentadas 

ponderando sus valores y transformando el 

tamaño del efecto en valores Z con el fin de 

asegurar la estabilidad y confianza de los 

mismos. Del mismo modo, para la variable de 

rendimiento académico se tuvo en cuenta las 

evaluaciones globales informadas por los 

docentes (74% de la muestra). En el 26% de los 

estudios restantes el rendimiento académico 

venía marcado por la media en las áreas de 

Lengua y Matemáticas. Finalmente, el 

tratamiento de la información ofrecida por los 

estudios incluidos en el meta-análisis se 

analizó siguiendo el procedimiento PRISMA 

2020. De esta forma, se aplicaron criterios 

estandarizados para la revisión de literatura 

(Hutton et al., 2016). 

Análisis estadísticos 

En la realización del análisis estadístico se 

utilizaron el software Comprenshive Meta-

Analysis (CMA) para el tratamiento de datos 

meta-analíticos (meta-análisis y meta-

regresión) y, el complemento EZAnalyce 

(Microsoft Excel, 2013) para el análisis 

descriptivo. Es importante destacar que la 

investigación se centra en el análisis del 

tamaño del efecto existente en la relación entre 

la motivación y el rendimiento académico en 

adolescentes y, en el estudio de la posible 

moderación de la edad o el sexo. Por lo tanto, 

y siguiendo un orden coherente, se calcula el 

tamaño del efecto a partir de los datos 

recogidos y expresados en valores r de 

Pearson. A continuación, se estandarizaron 

dichos valores convirtiéndolos en valores Z y 

se procedió al análisis de la heterogeneidad y 

variabilidad de la muestra con el fin de detectar 

posibles errores de sesgo aplicando la prueba 

Egger y desarrollando un gráfico Funnel Plot. 

Finalmente, se analizaron diferentes modelos 

de meta-regresión con el fin de realizar un 

estudio moderador sobre las variables de sexo 

y edad y, conocer la significancia y 

potencialidad de posibles modelos predictivos 

sobre la motivación y el rendimiento 

académico. 

Cálculo del tamaño del efecto 

En total, fueron 136 los tamaños de efecto 

codificados, tomando como referencia los 

valores de r de Pearson en la relación entre 

motivación y rendimiento académico y, 

calculando posteriormente los errores estándar 

e intervalos de confianza correspondientes. 

Todos los tamaños del efecto fueron revisados 

hasta en cuatro ocasiones por dos 

investigadores independientes y recalculados 

en aquellos casos que requirieron promediar 

factores y ponderar puntuaciones. Además, 

con el fin de estabilizar los datos y evitar que 

el peso de los valores se debiese únicamente al 

tamaño de la muestra, todos los tamaños del 

efecto se transformaron a valores Z de Fisher. 

Finalmente, y siguiendo lo establecido por 

Cohen (2013), el tamaño del efecto fue 

considerado grande si los valores de 
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correlación superaban puntuaciones de 0.50, 

medio para valores de entre 0.30 y 0.49 y 

pequeño, para valores inferiores a 0.29. 

Heterogeneidad, variabilidad y sesgo de 

publicación 

En referencia al estudio sobre la 

heterogeneidad y variabilidad de la muestra, se 

analizaron los valores Q de Cochran para la 

comprobación de la hipótesis nula de 

homogeneidad y, los valores I2   para el estudio 

de la proporción de variabilidad. En ese 

sentido, Higgins et al. (2003) establece qué 

valores de I² inferiores a 25% se consideran 

bajos, moderados para valores de hasta 50% y 

la variabilidad alta estaría representada por 

valores superiores al 75%. Esta variabilidad se 

puede deber a una real variabilidad del tamaño 

del efecto y de la varianza, a la influencia de 

otras variables que actúan como moderadoras 

o, a un error de muestreo. Esto último 

implicaría un posible error de sesgo que deberá 

ser comprobado a través de la prueba Egger. 

Análisis moderador 

Para el estudio de posibles variables 

moderadoras como la edad o el sexo sobre la 

relación entre la motivación y el rendimiento 

académico se realizaron diferentes modelos de 

meta-regresión que incluían ambas variables 

como covariantes. Con estos análisis se 

pretendió analizar la existencia de 

significancia en los modelos de meta-regresión 

diseñados y, en caso de existencia, averiguar la 

proporción de varianza explicada (Borenstein 

et al. 2021). 

Resultados 

Descripción general de los estudios incluidos 

En este apartado se describen las 

características particulares (muestra, 

continente, sexo y edad) de los estudios 

incluidos en la revisión meta-analítica. Se 

seleccionaron investigaciones representativas 

de cuatro continentes: Europa, América, Asia 

y África. La selección final de estudios 

incluidos alcanzó un total de 48 artículos con 

50 unidades de análisis y una muestra total de 

144,012 participantes. Del total de individuos, 

el 42.68% eran hombres y el 42.89% mujeres, 

encontrando un 14.43% de participantes que 

no fueron definidos. En cuanto a la edad media 

de los participantes, esta se sitúa en 14.65 

siendo el estudio de Kuśnierz et al. (2020) el 

que mayor edad media presenta (M=20.01) y, 

el estudio de Habók et al. (2020) el de menor 

edad (M=11.65). Por áreas geográficas, el 

continente europeo representa el 56.16% de la 

muestra, seguido del continente americano con 

un 27.33%, Asia con un 8.36% y, finalmente, 

el continente africano con un 8.15% de la 

muestra (Tabla 1). A la vista de los datos 

demográficos cabe destacar el importante peso 

específico del continente europeo que deberá 

tener una explicación específica en el análisis 

estadístico. 

 

Tabla 2. Datos descriptivos de los estudios 

Estudio Continente Nº 

Participant

es 

Hombres % Mujeres % Edad en Años 

Abín et al. (2020) Europa 2365 1185 50,1 1180 49,9 15 

Ansong et al. (2019) África 4282 2077 48,5 2205 51,5 16 

Broc-Cavero (2012) Europa 113 53 46,9 60 53,1 16,5 

Castro-Sánchez et al. (2019) Europa 2452 1047 42,7 1405 57,3 14,4 

Chen & Hesketh (2021) Asia 606 303 50 303 50 14,8 

Chia Liu (2021) Asia 1176 596 50,7 580 49,3 14,6 

De Smedt (2020) Europa 615 307 49,9 308 50,1 13,2 

Dings & Spinath (2021) Europa 612 288 47,1 324 52,9 14,6 
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Doménech-Betoret et al.  (2017) Europa 797 404 50,7 393 49,3 14,5 

El-Adl & Alkharusi (2020) Asia 338 165 48,8 173 51,2 15 

Engels et al. (2021) Europa 5382 2637 49 2745 51 13 

Fan & Williams (2018) América 14639 7317 50 7322 50 15 

Gao et al. (2021) Asia 8000 4226 52,8 3774 47,2 15 

González et al. (2013) Europa 642 315 49,1 327 50,9 15,2 

González-Fernández et al. (2020) Europa 74 39 52,7 35 47,3 13,9 

Habók et al. (2020) Europa 4079 2068 50,7 2011 49,3 11,6 

Hoft & Bernholt (2021) Europa 1053 479 45,6 573 54,4 12,6 

Jafari & Asgari (2020) Asia 200  -    -   18 

Karlen et al. (2019) Europa 1215 524 43,1 691 56,9 17,5 

Korpershoek (2016) Europa 8884  -   -    14 

Kuśnierz et al. (2020) Europa 342 215 62,9 127 37,1 20 

Lee et al. (2012) Europa 670  -   -    16 

Luong et al. (2017) Europa 2792  -   -    14,5 

Meyer et al. (2019) Europa 3611 1622 44,9 1989 55,1 19,9 

Ortega-Torres et al. (2020) Europa 364  -    -   15 

Ozkal (2019) Asia 651 292 44,9 359 55,1 12,7 

Regueiro et al. (2015) Europa 1257 573 45,6 684 54,4 12,5 

Rodríguez et al. (2019) Europa 1899 972 51,2 927 48,8 14 

Rodriguez et al. (2020) Europa 730 318 43,6 412 56,4 14 

Rodríguez y Guzmán (2018) Europa 596 302 50,7 294 49,3 14,2 

Senkbeil (2018) Europa 2075 1049 50,6 1025 49,4 15 

Shi et al. (2021) Asia 385 126 32,7 259 67,3 16 

Sotavento et al. (2012) Europa 670 294 43,9 376 56,1 15 

Sutter-Brandenberger et al. (2018) Europa 348 169 48,6 179 51,4 12,7 

Symonds et al. (2019) Europa 878 460 52,4 418 47,6 15 

Bal-Tastan et al. (2018) Asia 790 505 63,9 285 36,1 15,5 

Theis et al. (2019) Europa 2105 1055 50,1 1050 49,9 10,4 

Toivainen et al. (2021) Europa 1306 530 40,6 776 59,4 12,3 

Torrecilla et al. (2019) Europa 26775 13450 50,2 13325  49,8 15 

Trigueros et al. (2019) Europa 615 318 51,7 297 48,3 16 

Tuominen et al. (2012) Europa 579 291 50,3 288 49,7 15 

Tuominen et al. (2020) Europa 419 183 43,7 236 56,3 12,5 

Uka & Uka (2020) Europa 80 33 41,3 47 58,7 12,2 
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Tamaño del efecto y significación estadística 

Tamaño del efecto y significación estadística: 

análisis general 

En un primer análisis meta-analítico se 

toma como referencia el modelo de efectos 

aleatorios sobre los tamaños del efecto 

informados, con un intervalo de confianza del 

95% y significatividad para p<0.001. Como 

resultado se obtiene un tamaño del efecto 

medio y ponderado de carácter moderado, 

positivo y significativo (0.327) lo que implica 

la existencia de una buena relación entre la 

motivación y el rendimiento académico en una 

muestra perteneciente a la etapa vital de la 

adolescencia (Figura 2).

 

Figura 2. Diagrama de bosque. Motivación y Rendimiento Académico 
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Tamaño del efecto y significación estadística: 

análisis sin datos extremos 

Con el fin de asegurar la ausencia de sesgo 

y la realidad del tamaño del efecto hallado, se 

procede a un segundo análisis excluyendo 

aquellos datos que se consideran como 

extremos, tanto por sus valores altos como 

bajos. Los estudios excluidos son 13 (Engels et 

al., 2021; Gao eta al., 2013; Habok et al., 2020; 

Karlen et al., 2019; Korpershoek et al., 2016; 

Kusnierz et al., 2020; Lee et al., 2012; 

Rodríguez eta al., 2019; Senkbeil, 2018; Shi et 

al., 2021; Theis et al., 2019; Tuominen et al., 

2012; Tuominen et al., 2020) quedando 

finalmente una muestra compuesta por k=35 y 

n= 106,400. En este nuevo análisis, el tamaño 

del efecto resultante no presenta un aumento 

significativo ni se produce variación en cuanto 

a la distribución por sexo (r=0.349 y p<0.001) 

(Figura 3). Por lo tanto, al no representar al 

menos un 50% de peso específico de la 

muestra por parte de los estudios excluidos, se 

decide continuar con el análisis original en el 

que se reconoce la idoneidad de la totalidad de 

los estudios incluidos. 

Figura 3. Diagrama de bosque, Motivación y Rendimiento Académico: Sin datos extremos. 
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Tamaño del efecto y significación estadística: 

el caso europeo 

Debido al peso específico sobre la muestra 

de los estudios pertenecientes al continente 

europeo (56.16%), se realiza un tercer meta-

análisis con un número total de participantes de 

n=95,543 (k=36) siendo el 42.80% hombres, el 

44.21% mujeres, y el 12.97% no informado. 

En cuanto a la edad media tan apenas varía 

respecto a la muestra inicial, situándose en 

14.54 años. El tamaño del efecto, este se 

mantiene en valores similares a los originales 

(r=0.329 y p<0.001) (Figura 4). En conclusión, 

tanto el análisis original como el particular 

sobre el continente europeo o como el análisis 

de la muestra sin datos extremos no presenta 

cambios significativos. Ante estos resultados, 

se opta por continuar con el resto de análisis 

meta-analíticos tomando como referencia la 

muestra inicial.

 

Figura 4. Diagrama de bosque. Motivación y Rendimiento Académico: Caso europeo. 
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Análisis de heterogeneidad y variabilidad 

Tanto la variabilidad como la 

heterogeneidad presentada por los estudios 

incluidos en este meta-análisis es 

significativamente alta (Q = 2940,540; df = 49; 

I² = 98,334%; p< 0.001). Ante estos resultados, 

se evalúa la sensibilidad de la muestra a través 

de diferentes meta-regresiones. Los análisis 

complementarios, aunque presentan una 

variabilidad menor, esta no es sensible de 

representación al no llegar al 50% del peso 

específico de la muestra y, además no ofrecen 

cambios y mejoras significativas sobre el 

tamaño del efecto. 

Análisis del sesgo de publicación 

Para asegurar que los resultados obtenidos 

no se deben a un posible sesgo de publicación, 

error muy común en los meta-análisis 

(Borestein et al., 2021), se desarrollan dos 

acciones complementarias de análisis. La 

primera, centrada en la valoración y 

verificación de la presencia de sesgo a través 

del gráfico de embudo (Figura 5). En él se 

puede observar cómo los valores Z de cada uno 

de los estudios son pequeños situándose dentro 

del -1 y 1. Estos resultados indican la no 

existencia de sesgo ya que la presencia del 

mismo estaría señalada por valores 

significativamente diferentes a 0 (fuera del 

rango -1 y 1). En segundo lugar, se procede a 

realizar la prueba de Egger, dando como 

resultados valores no significativos de p=0.114 

y punto de intersección con el eje Y de 2.7 

confirmando la ausencia total de sesgo de 

publicación (Egger et al., 1997). 

 

Figura 5. Gráfico de embudo del error estandard por la transformación de Z de Fisher. 

 
 

Análisis de variables moderadoras: sexo y 

edad 

Finalmente, se procede a comprobar si el 

sexo y la edad ejercen como moderadoras en la 

relación entre la motivación y el rendimiento 

académico en la adolescencia. Para ello, se 

llevan a cabo dos modelos distintos de 

regresiones no resultando significativos 

ninguno de ellos. En el caso del sexo, tanto 

hombres como mujeres ofrecen datos no 

significativos de p= 0.211 y p=0.232 

respectivamente y lo mismo ocurre con la edad 

p=0.165. Por lo tanto, ambas variables no se 

consideran posibles variables moderadoras. 
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Discusión 

El presente estudio ha tenido como 

finalidad investigar la relación entre la 

motivación y el rendimiento académico, así 

como la existencia de variables moderadoras 

como el sexo y la edad desde una perspectiva 

de revisión meta-analítica.  

De los resultados obtenidos se desprende la 

existencia de un tamaño del efecto de carácter 

moderado en la relación entre la motivación y 

el rendimiento académico. Esto se corrobora 

en muchos de los estudios llevados a cabo en 

los que se habla de la motivación como un 

predictor importante para el éxito académico 

(Broc-Cavero, 2012; Kusnierz, 2020; 

Rodríguez-Rodríguez & Guzmán Rosquete, 

2018; Toivainen, 2021; Yau et al., 2021). Del 

mismo modo, no se observan diferencias 

significativas cuando se estudia el total de 

trabajos seleccionados, o cuando se excluyen 

datos extremos o cuando se realiza solo con la 

muestra europea. Estos resultados se comparan 

con estudios de etapas previas siendo 

coincidentes con los encontrados en el meta-

análisis realizado con una muestra en edad 

infantil que infería un tamaño del efecto 

moderado entre los factores motivacionales y 

el rendimiento académico (Quílez Robres et 

al., 2021. Sin embargo, en lo relacionado con 

las variables moderadoras, ambos meta-

análisis no resultaron coincidentes. De manera 

concreta, el estudio actual no encontró 

significancia en la moderación del sexo y la 

edad en la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico, aspecto contrario al 

hallado en el estudio de Quilez et al. (2021). 

Estos resultados indicarían una mayor 

estabilidad de los aspectos motivacionales en 

la adolescencia frente a posibles cambios 

marcados por la edad o sexo. Algunas de las 

investigaciones consultadas muestran una 

constante relación entre motivación y 

rendimiento académico y vinculan los 

resultados escolares con una baja motivación 

(Korpershoek, 2016; Lee et al., 2012; 

Rodríguez et al., 2019).  Por lo tanto, la 

motivación por el aprendizaje conlleva mayor 

esfuerzo académico, mejores expectativas y 

mayor empeño en el desarrollo de las tareas 

escolares (González-Fernández et al., 2020; 

Liu, 2021; Regueiro et al., 2014). Hay que 

tener en cuenta que la motivación académica 

durante la adolescencia se vincula con la 

autoeficacia ya que en esta etapa el alumnado 

elabora sus propias ideas acerca de su eficacia 

y de sus objetivos en la relación con otros 

compañeros, profesores y padres y también es 

cuando aparece la competencia entre iguales 

(Ansong et al., 2019; Doménech-Beteret et al., 

2017). Por otro lado, la autoeficacia 

acompañada de una alta autoestima afectará 

directamente sobre la motivación ya que el 

adolescente cree en sus posibilidades y en sus 

capacidades para alcanzar los objetivos 

marcados (Xu et al., 2021). En definitiva, la 

motivación por el aprendizaje conlleva una 

autoevaluación de su efectividad, 

establecimiento de metas y utilización de las 

estrategias adecuadas para alcanzar el éxito. 

No obstante, si la investigación se centra en 

asignaturas como matemáticas u otras del área 

de ciencias, el concepto de utilidad percibida 

es un aspecto motivacional destacado en el 

aprendizaje de los adolescentes. Es decir, se 

considera útil porque socialmente se valora y 

se percibe una utilidad profesional directa. 

Entonces la motivación aumenta y lo hace 

porque las expectativas de logro son altas 

(Abin et al., 2010; Meyer et al., 2019; 

Rodríguez et al., 2020; Symonds et al., 2019). 

En el caso del área de lengua la motivación en 

las tareas de lectura y escritura desciende de 

manera general al final de la etapa de 

Educación Primaria y aumenta en la Educación 

Secundaria (De Smedt, 2020). De tal manera 

que, algunas investigaciones destacan que para 

mejorar la motivación se debe potenciar la 

creatividad en la escritura que al relacionarse 

con la motivación genera un mayor desarrollo 

de carácter educativo (Toivainen et al., 2021). 

El análisis estadístico de esta investigación 

no ha encontrado un efecto moderador de las 

variables sexo y edad. La literatura científica 

no es consistente ya que algunos autores 

hablan de diferente rendimiento según el sexo, 

pero podría deberse a la incidencia de otras 

variables como puede ser la mayor maduración 

emocional de las chicas con respecto a sus 
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compañeros (Broc-Cavero, 2012; Castro-

Sánchez et al., 2019; Regueiros et al., 2015; 

Rodríguez Rodríguez & Guzmán Rosquete, 

2018; Sotavento et al., 2012; Symonds et al., 

2019; Torrecilla et al., 2019). Si se contrapone 

la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca el perfil es diferente. De forma 

general el sexo masculino presenta una 

inclinación a la motivación extrínseca en busca 

de recompensa y reconocimiento (es más 

competitivo) y el sexo femenino presenta 

mayor significancia en la motivación 

intrínseca de carácter más reflexivo (Neihart, 

2020). No obstante, la investigación de Cerezo 

y Casanova (2004), centrada en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas en 

Educación Secundaria, encontró niveles de 

motivación extrínseca más bajos en el sexo 

femenino, pero no halló diferencias en cuanto 

a la motivación intrínseca. 

Por otro lado, tampoco existe unanimidad a 

la hora de explicar el efecto moderador de la 

edad. Hay investigaciones que coinciden con 

los resultados obtenidos en este estudio al 

señalar la no existencia del mismo (Gao et al., 

2021; Symonds et al., 2019) y otras indican 

diferencias significativas a mayor edad (De 

Smedt et al, 2020). Por lo tanto, no se 

encuentra ninguna diferencia en la relación 

entre la motivación y el rendimiento 

académico tanto en población infantil como en 

población adolescente en los dos meta-análisis. 

Se puede deducir que la edad ejercerá un papel 

moderador respecto a esta relación cuando el 

estudio tenga un carácter longitudinal 

(Moyano et al., 2020). Es decir, al centrarse en 

una edad o etapa educativa concreta, donde las 

posibles diferencias tan apenas son percibidas, 

es por lo que no se encuentra significancia. Si 

se parte del hecho de que la motivación surge 

del interior y se considera como una respuesta 

emocional (es difícil desligar la motivación de 

la emoción) y que en los sujetos se producen 

procesos de desarrollo que suponen cambios 

tanto cognitivos, como conductuales y 

emocionales y que estos tienen lugar más que 

en espacios cortos de tiempo en etapas más o 

menos prolongadas se podría explicar los 

resultados de este estudio en relación a la edad 

(Tokuhama-Espinosa, 2015). Por otro lado, 

existen trabajos que exponen como la 

motivación por aprender va disminuyendo con 

la edad y lo relacionan con la Teoría de la 

jerarquía de las necesidades de Maslow. A 

medida que las necesidades quedan cubiertas 

la motivación desaparece con cada etapa 

completada hasta llegar a la cumbre de la 

autorrealización y satisfacción (Carrillo et al., 

2009). 

La revisión de la literatura científica 

utilizada en este meta-análisis permite estudiar 

la relación entre la motivación y el rendimiento 

académico en adolescentes de diferentes países 

del mundo donde destacan, por su número, los 

europeos.  La mayoría consideran la 

motivación como un predictor potente del 

éxito académico (Rodríguez-Rodríguez & 

Guzmán Rosquete, 2018).  Además, se habla 

de la autorregulación (Ansong et al., 2019), de 

las creencias sobre uno mismo o sobre el 

propio aprendizaje (Doménech-Betoret et al., 

2017; Karlen et al., 2019; Ozkal, 2019), de la 

influencia del entorno familiar y de la escuela 

(Engels et al., 2021; Yau et al., 2021). 

También, se mencionan los diferentes tipos de 

motivación (intrínseca-extrínseca) y las 

variables que influyen para conseguir esta 

inclinación hacia el aprendizaje por parte de 

los estudiantes de esta etapa evolutiva (Abin et 

al., 2020; De Smedt, 2020; Karlen et al., 2019; 

Luong et al., 2017; Regueiro et al, 2015; 

Rodriguez et al., 2020; Williams et al., 2018), 

mientras que otros no lo especifican (González 

et al., 2013; Kusnierz et al., 2020; Meyer et al., 

2019; Ortega-Torres et al., 2020; Rodriguez et 

al., 2019; Senkecobeil, 2018; Symonds et al, 

2019; Xu et al., 2021; Yau et al, 2021). Se 

señala su importancia en función del tipo de 

motivación la competencia percibida, ya que es 

algo que el individuo construye y que puede 

modificarse en beneficio del aprendizaje 

(habilidades maleables) (Abin et al., 2020; 

Habók et al., 2020; Karlen et al., 2019). Por 

otro lado, algunos estudian el rendimiento 

académico, entendido como los resultados 

cuantitativos generales en las diferentes 

materias y otros se centran en particular en 

matemáticas y lengua (Broc Cavero, 2014; El-
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Adl & Alkharusi, 2020; Fan & Williams, 2018; 

Habók et al., 2020; Méndez & Peña, 2013). 

También hay quien señala que el estado 

emocional gradúa una mayor o menor 

motivación, que produce un aumento o una 

disminución del rendimiento académico 

(Trigueros et al., 2019; Toivainen et al., 2021; 

Usán-Supervia & Salavera-Bordás, 2020). 

Además, los estudiantes se involucran más en 

aquello que perciben valioso, necesario y 

gratificante, pero si no encuentran esas 

cualidades en el contexto del aprendizaje se 

corre el riesgo de que se produzca un efecto 

contrario en el rendimiento escolar (Lee et al., 

2012; Regueiro et al., 2015). Todo ello es 

inferido por numerosas investigaciones previas 

(Chen & Hesketh, 2021; Chia Liu, 2021; Hoft 

& Bernholt, 2021; Tastan et al., 2018; Theis et 

al., 2019; Tuominen et al., 2012). 

Conclusiones y limitaciones 

Al igual que la mayoría de las 

investigaciones el presente estudio, al hacer 

referencia al éxito académico, identifica a la 

motivación como uno de los predictores más 

potente del mismo, aunque también habría que 

considerarla en el ámbito del éxito profesional 

y personal en un futuro. 

En cuanto a la edad de la muestra hay que 

señalar que la adolescencia se caracteriza por 

ser una etapa de desarrollo que supone el 

tránsito hacia la edad adulta, donde se pasa de 

una educación básica a una superior, por una 

disminución del interés por el aprendizaje a 

medida que se va pasando de curso (De Smedt 

et al., 2020), por una falta de madurez para 

asimilar una recompensa lejana y, por las 

expectativas creadas por uno mismo o por los 

otros, tan influyentes, que la tarea de enseñar-

aprender se convierte en un acto difícil, lento y 

poco agradecido (Tokuhama-Espinosa, 2015). 

En esta etapa educativa el sexo y la edad no 

presentan una influencia significativa en la 

relación entre motivación y rendimiento 

académico.  

No obstante, esta investigación no ha 

contemplado en el análisis estadístico otras 

variables como las creencias sobre uno mismo, 

el autoconcepto, la autoeficacia, la 

autorregulación, las relaciones familia-escuela 

o el estatus socioeconómico que deberían ser 

motivo de estudio en trabajos posteriores e 

incluso desarrollarlos con un carácter 

longitudinal que incluya la Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachiller 

para obtener una visión más amplia de estado 

de la cuestión. Además, la ausencia de control 

y estudio estadístico del posible sesgo 

individual de los estudios debe ser tenido en 

cuenta en futuras investigaciones con fin de 

mejorar su diseño y enfoque. En este sentido 

las creencias en torno a uno mismo, la 

capacidad de aprender y la disposición hacia la 

tarea pueden llegar a desactivar todo el proceso 

de aprendizaje. Además, variables como el 

autoconcepto, la autoeficacia y la 

autorregulación se retroalimentan entre sí y se 

interrelacionan con la motivación, lo que 

implica el desarrollo de diferentes tipos de 

motivación que influyen en el querer aprender, 

pero también lo hace el entorno social, familiar 

y escolar (Ansong et al., 2019; Doménech-

Betoret et al., 2017; Engels et al., 2021; Karlen 

et al., 2019; Ozkal, 2019; Yau et al., 2021).   

Las implicaciones que se desprenden de 

este estudio estarían encaminadas hacia la 

necesidad de que los docentes no sean meros 

transmisores de conocimientos, sino que se 

plantease el uso de estrategias que refuercen el 

autoconcepto (un error es una oportunidad de 

mejora) y eliminen las creencias negativas, así 

como alternar metodologías activas y 

tradicionales, mejorar las actitudes como la 

responsabilidad, el esfuerzo o la empatía y 

realizar un seguimiento y valoración de su 

trabajo planificando las tareas a desarrollar. 

Además, dado que el bienestar personal y 

social es fundamental para el desarrollo de los 

adolescentes y para su motivación hacia los 

estudios, esta aumentaría si se fomentasen 

estrategias de convivencia entre los 

compañeros, así como el desarrollo de planes 

de acción tutorial correctamente organizados, 

adaptados a la edad y a sus necesidades junto 

con un seguimiento por parte de los 

departamentos de orientación de los centros 

educativos. Por lo tanto, habrá que seguir 
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investigando para ver el alcance, dominio y 

aplicación que para la mejora académica del 

alumnado puede suponer la implementación de 

metodologías que trabajen todos los aspectos 

señalados, así como la planificación y 

desarrollo de los necesarios apoyos 

psicológicos de alcance personal, social y 

educativo que permitan alcanzar el desarrollo 

integral y armónico de los discentes.  
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Anexo 1 

 

1ª Acción booleana por cribado automatizado. 

Causas de eliminación si no correspondían a: 

1.    Que fueran estudios abiertos. 

2.    Que fueran estudios de los últimos diez años, 2012-2021. 

3.    Que fueran artículos. 

4.    Que estuvieran en inglés o en español. 

Total de estudios eliminados: 6.494 

2ª Acción booleana añadiendo dos nuevos temas. 

Causas de eliminación, si no correspondían a: 

1.    Educación Secundaria. 

2.    Relación. 

Total de estudios eliminados: 1.398 

3º Revisión manual de los estudios resultantes. 

Causas de la eliminación si no correspondían a: 

1.    Interrelación de motivación y rendimiento académico escolar. 

2.    Si el intervalo de edad no correspondía a la adolescencia. 

3.    Si el estudio no correspondía al ámbito escolar. 

Total de estudios eliminados: 237 

 

TOTAL: 8.129 Estudios eliminados en las diferentes acciones booleanas 
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