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Resumen
Introducción: uno de los principales problemas a los que siempre se enfrenta el sistema 
universitario es a los índices de abandono universitario de sus estudiantes a causa de di-
versas variables. No solo se trata de un problema de la universidad española, sino que se 
extiende por todo el mundo por lo que requiere conocer y analizar los motivos que llevan a 
este hecho con el objeto de poder paliar esta deserción universitaria.
Método: se emplea una metodología cuantitativa-bibliométrica con la que se ha explorado 
la Web of Science y recuperado para la muestra del estudio 182 artículos científicos del área 
de la investigación educativa durante el periodo entre 2002 y 2021. Se toman como varia-
bles las fuentes de información, autores y palabras clave de los artículos para realizar los 
análisis pertinentes con los programas RStudio y VOSviewer.
Resultados: se identifican las principales revistas de publicación de los artículos, así como 
los autores más prolíficos en el tópico del abandono universitario. Se realiza una aproxima-
ción factorial con las palabras clave de los artículos en donde identificamos los principales 
tópicos y problemáticas que pueden propiciar el abandono de sus estudios en los universi-
tarios como determinadas políticas educativas, el auge de la educación a distancia, el fraca-
so académico en etapas educativas básicas o variables de tipo social, personal, psicológicas 
o económicas.
Conclusiones: cuatro grandes componentes principales estarían detrás de la deserción uni-
versitaria: fracaso académico, metodologías de aprendiza, impacto y abandono. A partir de 
ellos, problemáticas específicas a tener en cuenta y ser objeto de estudio y análisis como 
pueden ser, entre otras, determinadas políticas educativas, los nuevos entornos virtuales, 
el fracaso escolar en las etapas básicas o diversas variables académicas y personales.

Palabras clave: Abandono, educación superior, estudiantes, España, bibliometría.

Abstract
Introduction: one of the main problems that the university system always faces, is the uni-
versity dropout rates of its students, due to various variables. This is not only a problem of 
the Spanish university, but is widespread throughout the world, so it is necessary to know 
and analyse the reasons that lead to this fact in order to be able to alleviate this university 
dropout.
Method: a quantitative-bibliometric methodology was used to explore the Web of Science 
and retrieve 182 scientific articles in the area of educational research for the study sample 
during the period from 2002 to 2021. The information sources, authors and keywords of 
the articles were taken as variables to carry out the relevant analyses with the RStudio and 
VOSviewer programmes.
Results: the main journals in which the articles are published are identified, as well as the 
most prolific authors in the topic of university dropout. A factorial approach is carried out 
with the key words of the articles where we identify the main topics and problems that can 
lead to university students dropping out of their studies, such as certain educational poli-
cies, the rise of distance education, academic failure in basic educational stages or social, 
personal, psychological or economic variables.
Conclusions: four main components are behind university dropout: academic failure, learn-
ing methodologies, impact and dropout. From these, specific problems to be taken into 
account and be the object of study and analysis, such as, among others, certain educational 
policies, the new virtual environments, school failure in the basic stages or various academ-
ic and personal variables.

Keywords: Dropout, higher education, students, Spain, bibliometrics.
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摘要
引言：大学系统一直面临的主要问题之一是由于不同变量导致其学生辍学的大学辍学率。
这不仅是西班牙大学的问题，而且在世界范围内普遍存在，因此有必要了解和分析导致这
一事实的原因，以便能够缓解大学辍学的问题。
方法：采用定量-文献计量学方法对Web of Science进行检索，检索2002年至2021年期间教
育研究领域的182篇科学文章作为研究样本。获取文章的信息来源、作者和关键词作为变
量使用 RStudio 和 VOSviewer 程序进行相关分析。
结果：研究确定了发表相关文章的主要期刊，以及研究大学辍学主题的主要作者。我们还
对文章的关键词进行因子分析，找出可能导致大学生辍学的主要话题和问题，例如某些教
育政策、远程教育的兴起、基础教育阶段学业的失败、社会、个人、心理或经济变量。
结论：大学辍学背后有四个主要因素：学业失败、学习方法、影响和辍学。从这几点出发，应
该考虑将一些具体问题列入研究和分析的对象，例如某些教育政策、新的虚拟环境、基础
阶段的学业失败或各种学术和个人变量。

关键词：辍学、高等教育、学生、西班牙、文献计量学。

Аннотация
Введение: одной из основных проблем, с которой всегда сталкивается университет-
ская система, является отсев студентов в силу различных причин. Это проблема не 
только испанского университета, она широко распространена во всем мире, поэто-
му необходимо знать и проанализировать причины, которые привели к этому факту, 
чтобы снизить уровень отсева студентов. Метод: была использована количествен-
но-библиометрическая методология для изучения Web of Science и извлечения 182 
научных статей в области образовательных исследований для исследуемой выборки 
за период между 2002 и 2021 гг. Источники информации, авторы и ключевые слова 
статей были взяты в качестве переменных для проведения соответствующих анали-
зов с помощью программ RStudio и VOSviewer. Результаты: были определены основ-
ные журналы, в которых были опубликованы статьи, а также наиболее плодотворные 
авторы по теме отсева из университетов. Факторный подход осуществляется с помо-
щью ключевых слов статей, в которых мы определяем основные темы и проблемы, 
которые могут привести к отчислению студентов из университета, такие как опреде-
ленная образовательная политика, рост дистанционного образования, академиче-
ская неуспеваемость на основных этапах обучения или социальные, личностные, 
психологические или экономические переменные. Выводы: существует четыре ос-
новных компонента отсева из университетов: академическая неуспеваемость, мето-
дология обучения, влиятельность и отсев. Из них следует, что конкретные проблемы 
должны быть приняты во внимание и стать объектом изучения и анализа, такие как, 
среди прочего, определенная образовательная политика, новая виртуальная среда, 
академическая неуспеваемость на основных этапах или различные академические и 
личностные переменные.

Ключевые слова: Отсев, высшее образование, студенты, Испания, библиометрия.
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Antecedentes y marco teórico
El sistema universitario debe lidiar con un problema de majestuosas dimensiones so-
ciales y económicas desde el comienzo de su creación. Este magno contratiempo, es el 
conocido como abandono universitario.

La deserción universitaria, provoca en el sujeto profundas insatisfacciones personales, 
desmotivación o baja autoestima entre otras muchas emociones, por lo que los psicó-
logos consideran que es un tema interesante de estudio por este tipo de consecuen-
cias personales (Hernández López & Polo Muñoz, 1999; Lorenzo Quiles, 2021). Siguien-
do dentro de la línea de la psicología, ésta ha estudiado el fracaso académico desde 
diferentes perspectivas, realizando investigaciones descriptivas principalmente.

Desafortunadamente, este problema está extendido por todas partes del mundo. El 
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IE-
SALC) afirmaba que el 43% de los jóvenes estudiantes lograban alcanzar el graduado 
superior en el año 2006; otros países como Republica Dominicana, Uruguay o Bolivia 
alcanzaban números superiores al 70%, y su tasa de abandono ha sido de 44.5% (Urbi-
na Cárdenas & Ovalles Rodríguez, 2016). Respecto a la Europa, la situación es similar, 
aunque este fenómeno empezó mucho antes que en España. Austria fue uno de los 
países con uno de los porcentajes más altos de abandono, ascendiendo a un 45% de 
abandono (Cabrera et al. 2006).

Si nos focalizados en España, el último estudio del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) afirmaba: “en el año 2020 en España el abandono temprano de la educación-for-
mación alcanza la cifra de 20.2% para los hombres y 11.6% para las mujeres. El aban-
dono temprano de la educación-formación ha sido siempre superior en los hombres. 
En los últimos años esta cifra se ha ido reduciendo, con un valor para los hombres del 
21.8% en el año 2017, 21.7% en el año 2018 y 21.4% en el año 2019. En las mujeres 
alcanzó un valor de 14.5% en el año 2017, 14.0% en el año 2018 y 13.0% en el año 
2019”. Además, Millán en su artículo de prensa del día 27 de junio de 2021 manifiesta 
que el 16% de las personas cuya edad oscila entre los 18 y 24 años, no completan la 
Educación Secundaria Obligatoria, una tasa de abandono temprano sólo superada 
por Malta con un ligero 16.7%; siendo España el segundo país en la UE con mayor 
abandono escolar. En relación al ámbito universitario, hay un 30% de abandono de las 
universidades españolas en contra de un 16% existente en el resto de los 15 países de 
Europa (Cabrera et al., 2006)

Viendo estas informaciones, podemos afirmar que el abandono del sistema educativo, 
abarca desde la Educación Secundaria Obligatoria, hasta la Educación Superior, por lo 
que debemos de estar alerta para formar buenos profesionales, implicados vivamente 
en erradicar la deserción del sistema educativo español.

Ahora, es necesario una revisión de la literatura con el fin fundamental de encontrar 
la forma adecuada de abordar esta coyuntura y dar soluciones al nuevo estudiantado 
que decide continuar sus estudios por la rama universitaria. Si analizamos las prime-
ras investigaciones realizadas sobre el tema, su forma de abordar esta casuística era 
de manera individual, focalizada en sujetos particulares, despreciando por completo 
la influencia directa o indirecta de factores externos. Uno de estos estudios fue lleva-
do a cabo por Tinto (1975) cuya base conceptual proviene de Durkheim en su teoría 
del suicidio de 1897, teniendo una visión puramente económica de este fenómeno 
(Vásquez Velázquez et al., 2013). Ya entrado el siglo XXI, las investigaciones sobre este 
tópico se ven incrementadas sustancialmente a partir del año 2005 (Álvarez Pérez & 
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López-Aguilar, 2017). En estas investigaciones del nuevo siglo, González-Ramírez & Pe-
draza Navarro (2017, p.367) señalan tres líneas de investigación:

1. Cuantificación del fenómeno

2. Construir modelos explicativos del abandono

3. Identificar los factores asociados al mismo

Modelos de deserción en la educación superior y líneas de investigación del 
tópico
De forma necesaria tenemos que ahondar en las diferentes explicaciones que se han 
brindado para conocer las razones por las que el estudiantado universitario termina 
por desertar de su formación académica superior. Estos esquemas se conocen como 
modelos y se organizan en cuatro modelos diferentes:

1. Modelo de adaptación: dentro de este esquema se pueden encontrar todos 
aquellos sujetos que han terminado abandonando su grado o licenciatura debi-
do a una falta de adaptación al mundo universitario.

2. Modelo economista: aquí hallamos a cualquier joven que, sopesando el tiempo 
y el dinero invertido, energía… no corresponde con los beneficios que pueden 
llegar a obtener. Esta perspectiva descansa sobre la teoría del capital humano.

3. Modelo psicopedagógico: los estudios que abordan el abandono universitario 
desde esta perspectiva, encuentran las razones del fracaso académico en carac-
terísticas psicológicas propias del sujeto. Algunas de ellas son: la capacidad para 
enfrentar obstáculos, desconocimiento de estrategias de aprendizaje, dificultad 
para alcanzar metas… entre otras.

4. Modelo estructural: este modelo afirma que el abandono universitario, es la su-
matoria de todas las contradicciones que existen entre los diferentes subsiste-
mas (político, económico y social) que actúan directamente en el sujeto de forma 
sustancial. Este modelo caracteriza el abandono universitario como un compor-
tamiento que pertenece al individuo, por lo que es complejísimo determinar las 
razones concretas por las que el alumno abandona el ámbito de la educación 
superior. (Cabrera et al. 2006).

Asimismo, las investigaciones que se pueden encontrar que se han dedicado a traba-
jar esta problemática se pueden clasificar en varias líneas de investigación dependien-
do de las variables que son sujetas a estudio. González-Ramírez y Pedraza-Navarro 
(2017), clasifican tres líneas en las que se encuadran todos los análisis del abandono 
universitario.

1. Motivos personales. Se establece un nexo de justificación de la deserción en 
aquellas personas cuya edad oscila los 18 años debido principalmente al desco-
nocimiento, la falta de información, habiendo sido afectados por la nota obteni-
da en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Otro factor a tener en cuenta 
es el que señala Elías (2008), que es el abandono de un grado por no ser éste la 
primera elección en el proceso de preinscripción. Además, tenemos que tener en 
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consideración que el complejo modo de acceso a este ámbito (González-Ramírez 
& Pedraza-Navarro 2017). Por último, considerado dentro también de los moti-
vos personales volvemos a subrayar la aparición de pensamientos negativos, fal-
ta de estrategias para enfrentarse a los desafíos que les llegan a los estudiantes 
(Cabrea et al., 2006a; Bethencourt et al., 2008).

2. Relación entre las variables personales e institucionales. Las causas fundamen-
tales son las siguientes:

a. Aspectos relacionados con la organización universitaria.

b. Factor docente. La falta de exigencia o el exceso de la misma, por parte del 
profesor, su forma de impartir la docencia, tipos de exámenes que realiza… 
etc.

c. Motivos intra-sujeto y relaciones entre el grupo de iguales. Al entrar en la 
universidad, el sujeto es desconocedor de técnicas de estudio, falta de res-
ponsabilidad, un clima en el aula poco agradable para el trabajo, agresividad 
competitiva… entre otros (Tejedor & García-Varcárcel 2007).

3. La tercera y última línea de investigación es aquella en la cual se estudia las re-
laciones entre las variables psico-educativas y la socio-políticas. Es decir, aquí se 
encuentran razones como la edad con la que se efectúa el abandono, el tamaño 
de la familia, (si es familia numerosa o no lo es) si el nivel socio económico es 
bajo (pertenece a un bajo estrato social o a uno alto) o un clima de trabajo en 
clase hostil (Casquero Tomás & Navarro, 2010; García de Fanelli & Adrogué de 
Deane, 2015; González-Ramírez & Pedraza-Navarro, 2017).

Enfoques para la permanencia del estudiantado
Velázquez Narváez y González Medina (2017), en contraposición con los anteriores es-
tudiosos, analizan los motivos y las razones por las cuales los jóvenes deciden perma-
necer en la universidad cursando un grado o licenciatura. Se pueden enfrentar estos 
modelos desde diferentes enfoques:

•  Psicológico. Donde se tiene en consideración las particularidades del sujeto tan-
to físicas como psicológicas.

•  Sociológico. Estudian en profundidad el grado de impacto que tienen los facto-
res externos en el sujeto objeto de estudio.

•  De organización e interacción. El sujeto valora el tipo de implicación y de orga-
nización, tanto si es positiva como si es negativa tanto de las instituciones como 
de su grupo de iguales.

Al mismo tiempo, Velázquez Narváez y González Medina (2017), destacan dos teorías 
de estudio:

1. Económica. En la cual se instauraron una relación entre el nivel socioeconómico 
y la integración social.

2. Selección de carreras. Teoría en la que se manifiesta que si el sujeto elige un 
grado o licenciatura de forma sabia, desde la madurez y la consciencia, la proba-
bilidad de terminarla será alta.
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Impacto del abandono/Tasas de cambio y abandono
El hecho de que un estudiante, de cualquier grado o licenciatura decida abandonar 
dicho estudio superior provoca un grave impacto, no sólo en el ámbito económico 
sino también en el social. Anualmente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
publica un informe denominado “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español” 
en el cual se muestran las cifras de las tasas de abandono universitario de cada una 
de las universidades españolas. Concretamente en el año 2014, publican que uno de 
cada cinco nuevos estudiantes universitarios deserta en el primer año de sus estudios 
universitarios. (Colás, 2015).

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MECD] (2020) manifiesta que el 33.9% 
de los jóvenes que ingresan dentro del Sistema Universitario Español en el curso 
2013/14 abandonaron los respectivos grados que habían comenzado y el 12.3% se 
variaron de titulación. Asimismo, diferencia entre universidades presenciales y no pre-
senciales, destacando estas últimas como las que tienen la tasa de abandono más 
alta. Respecto al curso académico 2015/16 el porcentaje de abandono disminuye a un 
21.7%, sin embargo, el cambio de grado ascendió a un 18.7% en mujeres y un 25.1% 
en el caso de los varones.

Si nos remontamos más atrás del 2014, podemos ver que en 2009 la tasa de abandono 
ascendía a un 30% de los nuevos ingresos a la educación superior, y en 2014, estaba 
la tasa en un 19%, en tres puntos superior a la media de Europa (16%), provocando un 
gasto económico de 1.500 millones de euros (Colás, 2015).

Ya en el año en curso (2020), el Instituto Nacional de Estadística afirma en su informe 
“Abandono temprano de la educación-formación de personas de 18 a 24 años en la 
UE”, que las tasas de abandono siguen descendiendo teniendo menor porcentaje de 
abandono las mujeres (11.6%) y los hombres poseen el mayor porcentaje (20.2%) dan-
do una media de 15.9% abandono universitario en España.

Colás (2015) destaca otros porcentajes excesivamente preocupantes sobre abandono 
universitario alegando que el 66% de ellos no acaban sus estudios, sólo el 39% alargan 
los estudios y el 28% determinan abandonar sus estudios superiores. Costando así al 
gobierno de España la cantidad de 8235 millones de euros.

Propuestas para remediar el abandono
La formación remedial no sólo se encarga de la mejora de las destrezas académicas, es 
necesario que incluya servicios de orientación, asesoramiento, tutorías, talleres… etc. 
Así se ayuda a todos los estudiantes no sólo a los que carecen de competencias en el 
momento de entrar en la educación superior (Bahr, 2007, 2008a, 2008b).

Existen grandes programas de prevención del abandono, pero nos centraremos en el 
que ha sido desarrollado por la Comunidad Europea en las siguientes líneas. Se ha he-
cho una propuesta titulada como Marco Europea para Cursos Preparatorios de Tran-
sición Secundaria Universidad en el cual está compuesto de diversos programas del 
cual destacan “Lifelong Learning Programme”, donde podemos encontrar una base 
de datos que a partir del año 2009 ha estado ofreciendo 118 cursos los cuales mues-
tran lo que está sucediendo con la formación remedial en Europa. Si nos referimos a 
España, y hablamos de propuestas remediales contra el abandono universitario, todas 
las universidades poseen diferentes Planes de Acción Tutorial (PAT) los cuales orientan 
a los alumnos sobre la disponibilidad y uso de recursos para el aprendizaje, orienta-
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ciones académicas y profesionales entre otras directrices. Un ejemplo de PAT, es el que 
posee la Universidad de León vigente desde el año 2002, donde se recoge procesos de 
acogida, información y orientación dirigidos a los universitarios de nuevo ingreso y así 
facilitar su incorporación a una vida universitaria plena (Medialdea, 2014)

Medialdea, en su tesis doctoral del año 2014, destaca como enseñanzas preventivas 
del abandono el Curso Cero que se imparte en el primer año de estudios universi-
tarios. Este curso lo imparten la Universidad de Granada, Universidad Carlos III de 
Madrid, Universidad Alcalá etc. Otros que esta investigadora destaca son los cursos de 
Habilidades Sociales, de Mejora de la Autoestima, Control de la ansiedad… entre otros; 
algunas universidades que los practican son la Universidad de Burgos, Universidad 
Pablo de Olavide o la Universidad de Granada.

Objetivos de la investigación
Se plantean para el presente estudio tres objetivos de investigación principales a par-
tir de diferentes estructuras de conocimiento propias de la bibliometría: fuentes de 
información, autores y palabras clave. Los objetivos serían los siguientes:

1. Identificar las revistas académicas más seleccionadas por los autores para publi-
car sus trabajos científicos sobre el tópico del abandono universitario en España.

2. Determinar los autores más prolíficos sobre el tópico del abandono universitario 
durante los últimos 20 años (2002-2021).

3. Delimitar las principales temáticas y problemáticas abordadas desde la investi-
gación educativa en torno al abandono universitario en España.

Método
A partir de una metodología cuantitativa-bibliométrica se han recuperado de la Co-
lección Principal de la base de datos Web of Science (WoS) 182 documentos científicos, 
concretamente de la categoría temática del campo educativo Education & Educational 
Research.

Se inicia el procedimiento de búsqueda refinando por el “tema” y empleando los tér-
minos de búsqueda “dropout” y “higher education” utilizando para ello el operador 
booleano “AND” entre ambas filas de términos. Seguidamente se selecciona el espa-
cio temporal que comprende los últimos 20 años, es decir, desde 2002 hasta 2021. 
Finalmente se realizan los últimos filtros en donde se determina la región o país de 
publicación de los documentos siendo únicamente España y ajustando la búsqueda a 
todos los tipos de fuente resultando hasta cuatro tipologías diferentes: 129 artículos 
científicos, 48 actas de congreso, 3 revisiones y 2 capítulos de libro.

Para el análisis de los datos se emplean como variables las fuentes de información 
(revistas), autores y las palabras clave de los documentos científicos que componen 
la muestra, es decir, tanto las author̀ s keywords como las keywords plus. Para ello se 
utiliza la interfaz Biblioshiny de RStudio v.4.0.4 (Aria & Cuccurullo, 2017) y VOSviewer 
v.1.6.16 (Van Eck & Waltman, 2010) para la construcción y visualización de los mapas 
temáticos y gráficos.
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Resultados
En un primer momento, hemos tratado de identificar aquellas revistas que recogen 
un mayor número de artículos científicos de nuestra muestra y para ello nos basamos 
en la Ley de Bradford de dispersión o distribución de la literatura científica (Tortosa & 
Civera, 2002). Esta ley intenta explicar cómo en la producción de artículos en revistas 
científicas existe una distribución altamente desigual donde un pequeño porcentaje 
de artículos se distribuyen sobre una gran cantidad de revistas, mientras que la mayo-
ría de artículos se concentran en una pequeña población de revistas (Urbizagástegui 
Alvarado, 1996). Esta distribución suele representarse de manera gráfica mediante las 
llamadas zonas de Bradford que pueden observarse en la siguiente Figura 1:

Figura 1
Ley de Bradford para la dispersión de nuestra muestra de artículos en las principales revistas

Tabla 1
Fuentes dispersas en la zona 1 de Bradford y sus citas totales

Revistas (fuentes) Posición en 
ranking

Frecuencia Frecuencia 
acumulada

Total 
citas

Zona

Revista de Educación 1 11 11 106 1

Profesorado-Revista de 
Curriculum y Formación de 
Profesorado

2 8 19 14 1

Estudios sobre Educación 3 5 24 8 1

International Journal of 
Engineering Education

4 5 29 22 1

Educación XX1 5 4 33 13 1

Educatio Siglo XXI 6 4 37 9 1
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Revistas (fuentes) Posición en 
ranking

Frecuencia Frecuencia 
acumulada

Total 
citas

Zona

REDU-Revista de Docencia 
Universitaria

7 4 41 21 1

Revista Española de 
Pedagogía

8 4 45 9 1

RIED-Revista Iberoamericana 
de Educación a Distancia

9 4 49 44 1

10th International 
Conference of Education, 
Research and Innovation 
(ICERI2017)

10 3 52 1 1

13th International 
Technology, Education and 
Development Conference 
(INTED2019)

11 3 55 0 1

Educar 12 3 58 8 1

Education Sciences 13 3 61 3 1

Como puede observarse en la Tabla 1 y Figura 1, una gran parte de la producción de 
nuestra muestra, concretamente 61 trabajos científicos, se distribuye en 13 fuentes 
distintas siendo 11 de ellas revistas académicas y 2 libros de actas de congresos in-
ternacionales. Todas estas fuentes de información se encuentran distribuidas en la 
zona 1 de Bradford y se traduce en que dichas revistas, durante el intervalo de tiempo 
estudiado, son las más elegidas por los autores a la hora de publicar sus estudios 
científicos cuando la temática gira en torno al abandono universitario. Esta motivación 
seguramente provenga por la especialización histórica de las publicaciones alrededor 
de esta temática, la propia línea editorial de las revistas bien por ser de tipo más ge-
neralistas con mayor cabida para cualquier problemática que despierte el interés de la 
comunidad científica dentro de la educación o por ser más específicas en sus líneas de 
investigación centrándose en aspectos propios del tema como la educación superior, 
el alumnado o la docencia universitaria. Se aprecia también que hasta llegar a los 182 
trabajos científicos que conforman la muestra, faltan 121 documentos que se distribu-
yen en 89 fuentes entre revistas y libros de actas de congresos y distribuidas entre las 
zonas 2 y 3 de Bradford, es decir, con una frecuencia que oscila entre 1 ó 2 documentos 
publicados por tipo de fuente, lo que no denota ningún tipo de motivación especial a 
la hora de su elección por parte de sus autores.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto de las publicaciones, es decir, las citas 
recibidas a los trabajos publicados en dichas revistas durante el periodo comprendido 
entre 2002 y 2021. Siendo este un indicador esencial para todo autor e investigador 
que denota una mayor visibilidad y repercusión de sus trabajos de investigación, no 
sería casualidad que Revista de Educación, más allá de estar en la primera posición 
del ranking con 11 artículos publicados sobre la temática del abandono universitario, 
sea también la que más citas haya recibido con un total de 106. Si bien no todas las 
fuentes gozan de unos valores de impacto muy altos, sí son de los más relevantes de 
cuantas fuentes de información se han recuperado. Podrían destacarse también la 
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revista RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia con 44 citas entre sus 
4 artículos publicados, o las revistas International Journal of Engineering Education y 
REDU-Revista de Docencia Universitaria con 22 y 21 citas, respectivamente. Sin duda, 
el impacto científico de una revista es otra motivación a añadir en los autores en el 
momento de decidir dónde tratar de publicar su estudio.

Identificadas las fuentes más relevantes en donde se publican muchos de los traba-
jos científicos sobre abandono universitario en España, procedemos a detectar los 
autores más prolíficos en el campo durante las dos décadas que comprende nuestro 
periodo de estudio. Para ello analizamos la producción de los autores a lo largo del 
tiempo como se muestra en la Figura 2.

Figura 2
Producción de los mejores autores a lo largo del tiempo

De la anterior figura podrían resaltarse cuatro aspectos principales:

No se halla ningún gran productor con 10 o más documentos científicos publicados 
acerca del abandono universitario.

Siendo 501 autores los que se han recuperado para la muestra de 182 artículos científi-
cos y a la vista de los datos mostrados en la Figura 2, la mayoría de los autores habrían 
hecho su incursión en la temática del abandono universitario de manera ocasional.

Los autores Aparicio-Chueca P., Feixas M., Gairin J., y Rodríguez-Gómez D., son los más 
prolíficos con cuatro artículos publicados cada uno. En el caso de Aparicio-Chueca P., 
su producción comprende entre 2014 y 2021, mientras que para Feixas M., Gairin J., y 
Rodríguez-Gómez D., su especto temporal oscila entre 2012 y 2016.

Los autores Acosta T., Luján-Mora S., y Muñoz-Merino P. J., serían los autores más pro-
ductivos en un periodo de tiempo más corto con tres artículos publicados cada uno. 
Para Acosta T., y Luján-Mora S., su producción fue entre los años 2016 y 2017, y en el 
caso de Muñoz-Merino, PJ., fue entre 2019 y 2020.
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Detalladas las fuentes y los autores continuamos analizando la estructura conceptual 
del abandono universitario con especial atención a las palabras clave de los trabajos 
científicos con los que se intentará inferir las líneas de investigación en torno al tópico, 
las tendencias de los estudios o posibles motivos o justificaciones que pueden estar 
detrás del abandono universitario por parte de los estudiantes. En primer lugar y para 
tener una visión más amplia y general, se realiza un mapa de red de co-ocurrencia de 
todas las palabras clave, es decir, unificando las author’s keywords junto a las keywords 
plus. Para ello se realiza un conteo completo de las ocurrencias de las palabras clave 
entre documentos científicos siempre que una palabra clave tenga un valor mínimo 
de ocurrencia de 4. Así, de las 793 palabras clave, sólo 47 alcanzan este umbral. En la 
siguiente Figura 3 se muestra el mapa de co-ocurrencia generado.

Figura 3
Red de co-ocurrencia de todas las palabras clave

A continuación, y para proseguir profundizando en esta cuestión, realizamos un análi-
sis de la estructura conceptual de la producción científica acerca del abandono univer-
sitario utilizando como recurso analítico la aproximación factorial. Para dicho análisis 
hemos considerado las palabras clave de los trabajos científicos, tanto las author’s 
keywords como las keywords plus. Se realizan sendos análisis independientes con la 
intención de detectar, si hubiere, alguna variación entre ambos tipos de palabras clave 
en cuanto a problemáticas, tendencias o tópicos investigados. Por un lado, tenemos 
las author’s keywords que, como su propio nombre indica, son palabras escogidas por 
sus autores, bien de manera libre o sujeta a tesauros, como una forma de sinteti-
zar de manera específica y concreta la temática de su estudio pudiéndonos dar una 
visión específica y particular del mapa temático del abandono universitario durante 
el espacio temporal seleccionado. Por otro lado, contamos con las keywords plus que 
son palabras y/o elementos generados automáticamente, en este caso, por la propia 
base de datos WoS a partir de los títulos de los documentos científicos citados, por 
lo que son términos con una frecuencia de aparición de, al menos, dos veces o más 
en la bibliografía. Este tipo de palabras clave complementaría a las author’s keywords 
aportando una visión más general al tratarse de una recuperación de términos más 
tradicional y estandarizada.
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Con la aproximación factorial tratamos de reducir la dimensionalidad de los datos y 
que estos queden reducidos a factores latentes representados en un espacio de me-
nor dimensionalidad. En este caso, hemos utilizado para aproximación factorial el mé-
todo de Análisis de Correspondencias Múltiple (ACM) para las author’s keywords y las 
keywords plus obteniendo los siguientes resultados en las Figuras 4 y 5 respecto a los 
mapas de su estructura conceptual:

Figura 4
Mapa de la estructura conceptual basado en las author’s keywords mediante el método ACM

Figura 5
Mapa de la estructura conceptual basado en las keywords plus mediante el método ACM
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Comenzamos analizando la Figura 4 donde se aprecia la formación de dos grandes 
conglomerados de author’s keywords diferenciados por los colores rojo y azul. Seguida-
mente, observamos dos dimensiones en donde la varianza explicada de la dimensión 
1 (eje de abscisas) asciende al 21.65%, siendo ésta la que aporta una mayor explicación 
de la varianza, y con menor relevancia encontramos la dimensión 2 (eje de ordenadas) 
con 16.58%. El conglomerado rojo está conformado por un total de 32 términos, cuya 
ubicación en el plano de acuerdo a posiciones más o menos cercadas a los orígenes de 
los ejes de abscisas (x=0) y ordenadas (y=0), nos indican la posición media de todos los 
perfiles de columna, representando las temáticas más relevantes compartidas común-
mente del campo de estudio. De este modo, para el conglomerado rojo identificamos 
que gran parte de las author’s keywords estarían relacionadas con el componente rela-
tivo del fracaso académico (academic failure). En torno a este tópico angular, hallamos 
en la dimensión 1 términos como Bologna process, innovation, quality, inclusion, secon-
dary education, dropout y retention. Por su parte, podemos destacar en la dimensión 2 
términos como higher education, performance, academic performance, distance educa-
tion y persistence. En cuanto al conglomerado azul está configurado por 9 términos y 
totalmente alejado del origen de la dimensión 1 y, por el contrario, más cercano del 
origen de la dimensión 2. El componente principal de este conglomerado podría ser 
el de metodologías de aprendizaje (learning methodologies) resaltando el valor de la 
presencia tecnológica con términos como machine learning, distance learning, mooc, 
flipped classroom, learning analytics e ict. La menor importancia de este conglomerado 
azul queda demostrada al ser únicamente explicado por la dimensión 2.

En cuanto a la Figura 5 nuevamente hallamos dos grandes conglomerados de keywords 
plus. En esta ocasión, encontramos que la varianza explicada de la dimensión 1 ascien-
de al 52.73% y la de la dimensión 2 llega hasta el 20.57%. Respecto al plano de la 
Figura 4 de las author’s keywords, en este plano ambos conglomerados se posicionan 
en coordenadas más centrales de acuerdo de las dimensiones 1 y 2. De esta forma, el 
conglomerado rojo está compuesto por 13 términos donde podríamos resaltar moti-
vation, model, impact, higher education, online y performance. El componente principal 
que podría destacarse es el del impacto (impact) de determinadas variables de corte 
académico-personales como motivation, performance o incluso persistence, que pue-
den influir en el futuro del estudiante a la hora de un hipotético abandono de sus 
estudios universitarios. Por su parte, el conglomerado azul lo componen 10 térmi-
nos con el componente abandono (dropout) como el más relevante y relacionado con 
diferentes tipos de variables de corte más académico-psicológicas como perceptions, 
engagement, participation o burnout que, del mismo modo, pueden desembocar en 
abandono universitario.

A continuación, podemos establecer relaciones más estrechas mediante la clasifica-
ción de las palabras clave en función de la proximidad entre unos términos y otros. 
Para ello realizamos sendos dendrogramas a partir de las author’s keywords y las 
keywords plus (Figuras 6 y 7) manteniendo los mismos términos que configuraban los 
conglomerados rojo y azul de los anteriores mapas de estructura conceptual. Por tan-
to, debemos señalar que la proximidad entre términos corresponde a una comunali-
dad compartida, es decir, que las palabras clave que aparecen en los mapas unas más 
próximas a otras, se debe a que un alto porcentaje de artículos las incluyen conjunta-
mente. Sin embargo, cuando están más distanciadas entre sí, es porque dichas pala-
bras clave son utilizadas de manera conjunta por un porcentaje menor de artículos.
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Figura 6
Dendrograma de proximidad entre las diferentes author’s keywords

Figura 7
Dendrograma de proximidad entre las diferentes keywords plus

A partir de los datos de la Figura 6, podemos destacar una serie de cuestiones que re-
sultan de mayor importancia. Del conglomerado azul nos detenemos en la proximidad 
de los términos que conforman el subgrupo compuesto por mooc, flipped classroom, 
learning analytics, ict y distance learning. Según la naturaleza de estas author̀ s keywords 
se infiere cómo en la actualidad la presencialidad universitaria va perdiendo fuerza. 
Cada vez se apuesta más por una educación a distancia con modalidades de apren-
dizaje en línea, semipresenciales o mixtos, con una fuerte presencia de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, habría que analizar los efectos de su impacto e influencia 
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en el alumnado ya que, en muchas ocasiones, esa falta de presencialidad y contacto 
con la realidad del aula y el ambiente académico del tradicional proceso de enseñan-
za-aprendizaje, pase factura a algunos estudiantes que terminen por abandonar sus 
estudios. En otras palabras, indagar en la percepción que los estudiantes tienen so-
bre su propio aprendizaje mediante las nuevas tecnologías y entornos virtuales. En 
referencia al conglomerado rojo, vamos a ir destacando subgrupos y/o pares de au-
thor’s keywords que puedan aportar una información más directa e influyente de cara 
al abandono universitario. Comenzamos por destacar el par secondary education-aca-
demic failure y el subgrupo school failure-high school dropout-teachers. Como ya pudo 
leerse durante el marco teórico y aquí vuelve a confirmarse, el abandono universitario 
no obedece únicamente a cuestiones propias del sistema universitario propiamente 
dicho, sino que es un problema más amplio y general que abarca al propio sistema 
educativo en todas sus etapas con un elevado fracaso escolar en las primeras etapas, 
así como un fracaso académico en la educación secundaria. También entraría en jue-
go la función y quehacer del profesorado como una pieza fundamental en todo este 
proceso. Otros aspectos relacionados con el abandono universitario los encontramos 
en las políticas educativas tanto a nivel nacional como europeo. Así, tenemos los pares 
relativos a Bologna process-innovation, educational policy-dropout, dropout-student re-
tention, y el subgrupo formado por retention-dropout-university. Se relaciona continua-
mente el abandono con políticas educativas, a menudo de retención de estudiantes, 
que no están consiguiendo el objetivo de reducir esos índices de deserción, sino que 
incluso a veces producen el efecto contrario. También sería cuestionable algunas de la 
reformas, innovación y decisiones políticas tomadas desde el proceso de Bolonia que 
pueden haber producido tasas de abandono mayores.

Para el dendrograma de la Figura 7, como hicimos anteriormente, comenzamos por el 
conglomerado azul destacando el par dropout-school, reforzando la idea anterior del 
fracaso escolar como antesala del abandono universitario. En cuanto a variables aca-
démicas y personales de los estudiantes encontramos los pares students-engagement 
y achievement-participation. En esta ocasión, un hipotético abandono universitario es-
taría directamente ligado con un mayor o menor compromiso de los estudiantes con 
sus estudios, de la misma manera si la participación y dedicación a dichos estudios se 
ve reflejado en logros académicos o no. Finalmente, un aspecto de tipo más psicoló-
gico lo hallamos en el par perceptions-burnout, ese agotamiento o síndrome de “estar 
quemado” que puede surgir en los estudiantes en un determinado momento y tener 
como última consecuencia académica el abandono universitario. En cuanto al conglo-
merado rojo, se sigue incidiendo en el rendimiento la educación a distancia u online 
como puede verse en el subgrupo compuesto por variables-performance-online, las 
políticas de retención y estrategias y persistencia de los alumnos en sus estudios como 
demuestra el subgrupo retention-persistence-university-strategies. Por último, otro as-
pecto más de tipo personal y psicológico como es la motivación durante el periodo de 
estudios que se aprecia en el par model-motivation.

Discusión y conclusiones
A lo largo de este artículo se ha indagado sobre las diferentes causas y razones por 
las cuales el abandono universitario sigue siendo una problemática candente en el 
sistema universitario alrededor de todo el mundo y concretamente en España. La lec-
tura de diversos artículos y tesis doctorales especializadas en el tema, nos han dado 
algunas aclaraciones sobre este problema; diferentes modelos y enfoques de perma-
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nencia y de deserción, el impacto que tiene las tasas de abandono universitario en la 
institución y, por último, algunas propuestas para la prevención de este fenómeno.

En primer lugar, se han destacado las principales fuentes de información en España 
según las zonas que contempla la dispersión de la literatura científica de la Ley de 
Bradford. Esto nos ha permitido identificar 11 revistas académicas donde cabe resaltar 
Revista de Educación como la publicación con mayor número de artículos publicados 
sobre el tópico del abandono universitario además de ser la revista que acumula más 
citas durante el espectro temporal contemplado (2002-2021). Las líneas editoriales de 
las publicaciones, así como su impacto en la comunidad científicas, son los motivos 
principales para que estas revistas sean las más apreciadas por los autores en el mo-
mento de intentar publicar sus trabajos en ellas.

En segundo lugar, nos hemos detenido en conocer los autores más prolíficos durante 
estas dos últimas décadas y hemos podido corroborar que no se halla ningún gran 
productor (10 o más publicaciones) siendo la mayoría de ellos autores ocasionales en 
el campo investigado, pues los autores con una mayor producción se sitúan en cuatro 
artículos publicados.

En tercer y último lugar, se han realizado los análisis relativos al tratamiento de las 
palabras clave de los artículos (análisis de co-ocurrencia, aproximación factorial y aná-
lisis de conglomerados). Se han identificado las principales temáticas con un umbral 
de ocurrencia de 4 entre el conjunto de author’s keywords y keywords plus (Figura 3). Sin 
embargo, la profundización en el tema se ha realizado a través de una aproximación 
factorial mediante el método de análisis de correspondencias múltiple (Figuras 4 y 5), 
esta vez sí, diferenciando entre las author’s keywords y keywords plus. Entre ambos pla-
nos se han detectado cuatro componentes relativos/principales, a saber: fracaso aca-
démico, metodologías de aprendizaje, impacto y abandono. En torno a ellos girarían 
el resto de temáticas, tendencias, problemáticas y variables tales como rendimiento, 
educación a distancia, políticas educativas, motivación, persistencia, compromiso, lo-
gros, entre otras. Aparte de hallar estos tópicos incidimos el análisis en la proximidad 
entre términos (Figuras 6 y 7) con los que ampliar y detallar más los datos e informa-
ciones. Con esto hemos podido comprobar la existencia de varios frentes diferencia-
dos en torno al abandono universitario. Por un lado, el relativo a las políticas educati-
vas y la innovación que domina los nuevos tiempos con una tecnología cada vez mayor 
y una presencialidad que va reduciéndose, unido a niveles de fracaso académico y 
escolar en las primeras etapas educativa que son una clara señal y advertencia de lo 
que está sucediendo en la educación superior y la alta deserción existente. Por otro 
lado, encontraríamos otro frente que haría referencia a aspectos más personales del 
alumnado que tienen que ver con su paso por la universidad y forma de afrontar sus 
estudios, es decir, variables como la motivación, compromiso, dedicación, persisten-
cia, participación, logros o agotamiento.

De este modo se ha dado respuesta a los objetivos planteados en esta investigación. 
Cabe también destacar las principales limitaciones que se han podido encontrar en 
esta investigación serían dos. La primera es que debido al momento en el que se re-
cupera la muestra de artículos (diciembre de 2021) el año aún no esté probablemente 
completo con todas las publicaciones en torno a la temática del abandono escolar 
pudiendo no haber considerado algún trabajo que estuviese próximo a ser publicado 
o en prensa, de acuerdo a los 20 años contemplados de la muestra. La segunda limi-
tación la encontraríamos en las bases de datos consideradas. Si bien, concebimos la 
cobertura de la Web of Science como completa y específica al considerar especialmente 
el campo de la educación con varias áreas temáticas concretas y afines a la disciplina, 

http://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i2.8331


Publicaciones 51(2), 241-261. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i2.23843
Álvarez, D. (2021). Análisis del abandono universitario en España: un estudio…258

explorar alguna otra base de datos como Scopus, Eric o ProQuest podría hacer la co-
bertura más rica y completa. Sin embargo, tomamos estas limitaciones como punto 
de partida para estudio futuros que sigan esta línea de investigación iniciada con este 
trabajo. Además, podría tenerse también en cuenta ampliar el horizonte y analizar, 
más allá del ámbito nacional, los tópicos y problemáticas que pueden estar detrás del 
abandono universitario en el resto de Europa o del mundo.

Financiación
Esta investigación ha recibido la financiación del proyecto: Historias de abandono. 
Aproximación biográfico-narrativa al abandono académico en las universidades anda-
luzas. Análisis multicausal y propuestas de prevención.

Referencia: B-SEJ-516-UGR18

Entidad financiadora: Fondo FEDER

Investigador principal: Manuel Fernández Cruz

Este estudio se realizó como parte del proyecto “Innovación TIC para el Análisis de la 
Formación y Satisfacción de Estudiantes y Egresados de Grado en Educación Infantil 
y Primaria y de la Valoración de sus Empleadores. Una Perspectiva Transnacional (In-
noteduc). Proyecto I+D+i del Programa Operativo FEDER-Andalucía. Referencia: B-SEJ-
554-UGR20. 2021-2023
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