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Resumen 

En los últimos años se ha observado una falta de orientación en las instituciones educativas 

para abordar el bajo rendimiento psicoeducativo, el cual es el resultado de múltiples 

variables. Por lo que, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar las incidencias 

psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad, a través de 

factores psicológicos y educativos que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo el modelo PRISMA, en el cual 

se incluyeron publicaciones de Latinoamérica. La búsqueda se realizó en diferentes bases 

de datos, con una limitación temporal de los últimos 10 años. Se analizaron 33 estudios 

relacionados con las temáticas de esta investigación. Se encontró que las incidencias 

psicoeducativas ocurren debido a diferentes problemáticas, como el apoyo familiar, la 

influencia de los docentes, dificultades específicas de aprendizaje, la influencia del sueño, 

la alimentación y el estado emocional de los estudiantes. Estos factores están estrechamente 

relacionados con la complejidad, ya que los problemas escolares provienen de factores 

internos y externos que afectan de manera única a cada estudiante, sin seguir una 

trayectoria lineal. En relación con los programas psicoeducativos, la implementación de 

estrategias activas e innovadoras tiene un impacto positivo en el rendimiento de los 

estudiantes. Programas enfocados en fortalecer las habilidades cognitivas y ejecutivas, 

complementados con apoyo psicopedagógico, han demostrado mejoras significativas. En 

conclusión hay que reconocer la complejidad de cada individuo y su relación con el entorno 

social para mejorar la calidad del aprendizaje.  

Palabras Clave: estudiantes, factores psicológicos, latinoamérica, rendimiento 

académico, escolares. 
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Abstract 

In recent years, a lack of guidance has been observed in educational institutions to address 

low psychoeducational performance, which is the result of multiple variables. Therefore, 

the objective of this study was to analyze psychoeducational incidences in school contexts 

from a complexity perspective, focusing on psychological and educational factors that 

influence the teaching and learning process. A systematic literature review was conducted 

following the PRISMA model, including publications from Latin America. The search was 

carried out across various databases, with a temporal limitation of the last 10 years. Thirty-

three studies related to the topics of this research were analyzed. It was found that 

psychoeducational incidences occur due to various issues, such as family support, teacher 

influence, specific learning difficulties, the impact of sleep, nutrition, and students' 

emotional state. These factors are closely related to complexity, as school problems stem 

from both internal and external factors that uniquely affect each student, without following 

a linear trajectory. In relation to psychoeducational programs, the implementation of active 

and innovative strategies has a positive impact on student performance. Programs focused 

on strengthening cognitive and executive skills, complemented by psycho-pedagogical 

support, have shown significant improvements. In conclusion, it is essential to recognize 

the complexity of each individual and their relationship with the social environment to 

improve the quality of learning. 

Keywords: students, psychological factors, Latin America, academic performance, schools. 
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Introducción 

 El rendimiento psicoeducativo estudiantil es resultado de muchas variables como la 

motivación del profesorado, la actitud de los estudiantes, su contexto familiar, su carga genética 

etc (Molinares et al., 2014). La falta de una dirección clara hace que las instituciones educativas 

carezcan de orientación para enfocar sus iniciativas y programas destinados a mejorar el 

rendimiento académico y emocional de los estudiantes. De hecho, un artículo de Valdez (2012) 

señala que, muchas veces los factores pedagógicos no son los causantes principales de un 

rendimiento escolar deficiente y plantea la importancia de prestar atención a las estrategias que 

implementan las instituciones educativas para orientar la enseñanza óptima. Las incidencias 

psicoeducativas en los contextos escolares se pueden analizar desde varias ramas de 

investigación, ya sean factores internos, externos, emocionales, conductuales, genéticos, entre 

otros.  

En base a esto, puede resultar un problema identificar la forma más efectiva de acompañar 

a los estudiantes con dificultades psicoeducativas en su desarrollo escolar. Por esto, las escuelas 

necesitan crear propuestas y proyectos que se enfoquen en mejorar los métodos de enseñanza a 

través del desarrollo de competencias psicoemocionales, con el objetivo de promover un 

crecimiento integral en los alumnos (Quiroga et al., 2016).  

Conforme a lo expuesto en la presente investigación se revisarán estudios que nos 

proporcionen información sobre las Incidencias Psicoeducativas en contextos escolares desde la 

perspectiva de la complejidad. De esta manera surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

incidencias psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad? 

El primer apartado de este trabajo ofrece el marco teórico y el estado del arte, 

proporcionando una visión conceptual de las incidencias psicoeducativas y los aportes teóricos 

que sustentan la investigación. A continuación, se describe la metodología del estudio, que 
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consistió en una selección minuciosa de artículos académicos para la construcción de los 

resultados. Finalmente, en el tercer apartado, se presentan los hallazgos alcanzados junto con el 

análisis, las conclusiones y las recomendaciones.  

La siguiente investigación tiene como objetivo general analizar las incidencias 

psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad, a través de 

factores psicológicos y educativos que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

cuanto a los objetivos específicos, el primero es analizar la literatura científica existente sobre las 

incidencias psicoeducativas en entornos escolares, identificando los principales conceptos, teorías 

y enfoques de investigación relacionados con la complejidad. El segundo objetivo específico es 

describir posibles estrategias y prácticas psicoeducativas en contextos escolares, con el fin de 

promover un ambiente escolar inclusivo, motivador y propicio para el desarrollo integral de los 

estudiantes.  
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Capítulo 1  

Marco teórico y estado del arte 

Las dificultades de aprendizaje son un conjunto heterogéneo de problemas que afectan 

funciones cognitivas clave como la atención, la percepción y la memoria, lo que interfiere en 

áreas esenciales del aprendizaje como la lectura, escritura y matemáticas (Molano, 2018). Para 

entender el origen de las dificultades de aprendizaje uno debe tomar en cuenta una amplia gama 

de factores como el ámbito emocional de los estudiantes, las situaciones familiares, el clima 

áulico, la motivación de los docentes, entre otros. En el marco de la educación desde la teoría de 

la complejidad los estudiantes son concebidos como seres que se desarrollan a través de sus 

propias experiencias, lo cual les permite diferenciarse de su entorno manteniendo siempre su 

propia identidad (Pérez Paredes, 2016).  

En relación al ámbito emocional, se ha evidenciado que las emociones ejercen un papel 

importante en el desarrollo intelectual de los estudiantes, planteando que los niños están 

estrictamente ligados a su lado afectivo, esto significa que todo lo que aprenda o deje de aprender 

está ligado a sus emociones (Romagnoli y Cortese, 2016). Debido a esto, se ha demostrado que 

los niños que sufren académicamente suelen tener dificultades añadidas como mayores niveles de 

estrés, una baja autoestima, altos niveles de ansiedad, entre otros (Castillo et al., 2019). 

La adolescencia es la etapa en la que se registran las mayores tasas de ansiedad, siendo 

esta etapa de la vida cuando su impacto es más fuerte (Gómez Ortiz et al., 2016). Aunque 

históricamente se ha priorizado el desarrollo intelectual y académico por encima del emocional y 

social, en la actualidad se está volviendo común la propuesta de incluir el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en las aulas (Fernández Berrocal et al., 2017; Extremera et al., 

2019). La aplicación de programas específicos en las instituciones educativas no solo aporta 
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beneficios directos a los adolescentes, sino que también tiene un efecto positivo en toda la 

comunidad escolar (Ávila, 2019).  

Un estudio mencionado por Quiroga et al. (2016) nos comenta que los docentes llegaron 

al acuerdo común que las soluciones institucionales que se implementan para ayudar a los 

estudiantes con bajo rendimiento académico no toma en consideración aspectos fuera de lo 

académico, lo cual resalta la importancia de trabajar el ámbito socioemocional en los estudiantes.  

Dentro de los factores sociales y psicológicos que pueden llegar a alterar el rendimiento 

académico de los jóvenes se encuentra el entorno familiar, debido a que este suele ser el entorno 

en donde el niño pasa la mayor parte de su día y por consecuencia son los que más influyen en su 

desarrollo infantil. Las expectativas que los padres tienen respecto al rendimiento académico y la 

experiencia educativa de sus hijos en la escuela, son indicadores clave del éxito escolar y la 

adaptación social de los niños (Romagnoli y Cortese, 2016). 

De acuerdo a lo indicado previamente, se ha evidenciado que los problemas de 

aprendizaje suelen tener relación con eventos contextuales desencadenantes como separaciones 

matrimoniales, pérdidas familiares etc. Siguiendo este hilo de discusión, se ha demostrado que 

los niños con problemas de aprendizaje suelen estar situados en una situación de rechazo familiar 

y social (Castillo et al., 2019).  

Otro factor que afecta en el ámbito psicoeducativo de los estudiantes es el clima áulico. Es 

por esto que, Paneiva et al. (2018) destaca la importancia del ambiente en el aula en los procesos 

educativos, lo que subraya la necesidad de que los docentes lo consideren como una prioridad en 

sus intervenciones. El mismo estudio nos comenta que las aulas educativas que prestan mayor 

atención al desarrollo de las capacidades individuales de sus estudiantes generan satisfacción en 

los estudiantes, lo cual mejora el clima académico.  
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De la misma manera, el clima áulico en muchos casos es influenciado por la actitud de los 

docentes, ellos deben estar motivados a enseñar y eso solo se logrará si las autoridades educativas 

utilizan estrategias de convencimiento y concienciación más que de imposición con ellos. Los 

docentes deben trabajar de manera interdisciplinaria con todo el equipo para tener una visión más 

completa de su misión como educadores, debido a que siempre se debe aspirar a crear el 

ambiente más favorable para el aprendizaje (Lamas, 2015). Igualmente, es importante que los 

docentes tengan expectativas altas pero realistas de sus estudiantes ya que esto les va a ayudar a 

ellos a cumplir sus metas de manera más objetiva (Torres Zapata et al., 2022). 

Además de los elementos previamente mencionados, los comportamientos disruptivos 

emergen como un factor crucial que perturba el ambiente de aprendizaje en las aulas, estas 

acciones obstaculizan el aprendizaje y afectan las relaciones en el aula, impactando tanto al que 

los genera como a quienes sufren las consecuencias (Jurado et al., 2015). Una estrategia para 

ayudar en los casos de conductas disruptivas es la distribución de alumnos, ubicar a los alumnos 

disruptivos separados intentando evitar que estén en la misma aula (Jurado de los Santos y 

Justiniano, 2016). 

El reconocimiento de la presencia de factores psicológicos y educativos cómo los que han 

sido mencionados previamente seguramente influirá en la dirección que tomen las escuelas al 

implementar programas y políticas que busquen fomentar el desarrollo personal de los 

estudiantes (Mangaoil, 2018). Cuando existe un ambiente escolar positivo y armonioso, se 

facilita el desarrollo completo de los niños y adolescentes, lo que les permite integrarse de 

manera fluida en la sociedad sin enfrentar dificultades significativas (Cedeño et al., 2022). 

Según las propuestas de Marín (2013), para mejorar la situación educativa es necesario 

implementar en todos los centros escolares una serie de medidas que incluyen, entre otras, la 

reducción de grupos, tutorías individualizadas, la introducción de Programas de Cualificación 
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Profesional Inicial (PCPI), así como enfoques metodológicos interdisciplinarios como el trabajo 

por proyectos o áreas. También se sugiere la presencia de dos profesores simultáneamente en el 

aula y la organización en grupos cooperativos En base a estos antecedentes, se resalta la 

importancia de seguir investigando sobre las incidencias psicoeducativas en contextos escolares.  

Interacciones psicoeducativas: ventajas y desventajas 

Las instituciones educativas encuentran difícil crear y mantener espacios para reflexionar 

y analizar sus acciones e intervenciones debido a la complejidad de las realidades sociales y la 

tendencia a buscar soluciones simplistas. En lugar de profundizar en la práctica escolar, se 

enfocan en desglosar y entender los conflictos escolares, lo que permite un mayor control sobre 

los actores educativos a través del conflicto pero un menor control en mejorar las prácticas 

educativas (Quintero et al., 2015). El problema suele ser que las instituciones educativas tienden 

a abordar los conflictos de una manera superficial, limitando su capacidad para poder crear 

cambios que marquen una diferencia significativa en el ambiente educativo (López y Guaimaro, 

2014). 

Las intervenciones educativas son procesos pensados para apoyar a los estudiantes en su 

desarrollo escolar, en este proceso se requiere de la participación de los docentes, psicólogos, 

familiares y miembros de la comunidad. El propósito de estas es de carácter correctivo, 

preventivo y de desarrollo (Erausquin et al., 2014). La intervención psicoeducativa generalmente 

se presenta en forma de programas integrales, enfocados en atender las necesidades de un grupo 

de estudiantes. Su objetivo es desarrollar competencias específicas en las áreas personal-social, 

vocacional y/o académica, mediante un currículo planificado y ejecutado por el personal 

educativo (Trianes et al., 2013). 

A través de los centros educativos, los miembros responsables de realizar las 

intervenciones pueden llegar a las familias de los estudiantes, integrando lo social y lo educativo. 
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Estas intervenciones involucran tanto a la familia como a la comunidad y son fundamentales para 

el desarrollo integral de los estudiantes ya que abordan de manera holística los factores que 

influyen en su rendimiento académico (López y Guamairo, 2014). Los centros educativos deben 

llevar a cabo intervenciones que ayuden a fortalecer las variables responsables para disminuir la 

brecha en el rendimiento de los estudiantes expuestos a factores de riesgo, es esencial fortalecer 

las cualidades personales que pueden influir positivamente en su desempeño (Rodriguez 

Rodriguez y Guzmán Rosquete, 2019). 

Fonseca et al. (2023) describe el Protocolo PSICE, un programa diseñado para mejorar el 

ajuste socioemocional, el aprendizaje y el rendimiento académico de adolescentes con síntomas 

emocionales en entornos escolares. Su objetivo es disminuir los problemas relacionados a la 

salud mental, mejorar el ambiente de aprendizaje y aumentar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Este protocolo utiliza un ensayo controlado aleatorizado para evaluar el impacto en 

comportamiento, cognición, afecto y funcionamiento social a corto, medio y largo plazo. El 

estudio ofrece datos valiosos para la comprensión y tratamiento de problemas de salud mental en 

adolescentes y apoya la toma de decisiones en el ámbito educativo. 

Otro programa que se ha realizado de manera institucional es “Habilidades para la Vida" 

(HPV), este programa se desarrolló en Chile y siempre estuvo enfocado en la salud mental a nivel 

escolar. Su objetivo es mejorar el rendimiento escolar y la salud mental de estudiantes en 

escuelas primarias de alto riesgo social. El programa se implementa en colaboración con agencias 

gubernamentales locales y busca fortalecer la cooperación entre estas, las escuelas y otros actores 

relevantes para potenciar el bienestar emocional y académico de los estudiantes (Arangueren et 

al., 2022). Se descubrió que las escuelas públicas que aplican el programa logran un mejor 

rendimiento académico en comparación con aquellas que no lo implementan. Además, el impacto 
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es mayor cuando son los docentes quienes llevan a cabo el programa en lugar de otros 

profesionales (Rojas Andrade y Prossner, 2022).   

Siguiendo el mismo hilo de discusión, otro programa de intervención que demostró ser 

efectivo es La Escala de Autoeficacia Creativa para Niños y Adolescentes (CASES). Esta es una 

herramienta diseñada para medir la confianza de los jóvenes en sus habilidades creativas. Se 

implementa mediante un cuestionario diseñado para medir la percepción de los participantes 

sobre su confianza al desarrollarse en diferentes actividades que implementen un ámbito creativo 

por su parte. Los resultados preliminares indican que tiene buenas propiedades psicométricas, 

haciéndola útil para padres, educadores, psicólogos entre otros (Valquaresma et al., 2022). 

Desde una perspectiva más nacional, en la ciudad de Cuenca se implementó el proyecto 

de vinculación “Apoyo en el desarrollo de habilidades lectoras e inteligencia emocional en 

unidades educativas”. Este proyecto tuvo como propósito mejorar estas habilidades mediante una 

teleasistencia para estudiantes, educadores y familias. El proyecto se enfoca en el aprendizaje-

servicio, este facilita el desarrollo de competencias personales, de pensamiento, de realización de 

proyectos etc. Este enfoque facilita el desarrollo de capacidades lectoras y mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes (Marín y Atamaint, 2022).  

En Colombia, un estudio realizado por Rodríguez et al. (2012) comparó cómo niños de 8 

a 12 años con trastornos del aprendizaje manejan el estrés en el entorno educativo frente a un 

grupo control. Utilizando la Escala de Afrontamiento para Niños (EAN), se encontró que estos 

niños tienden a emplear más estrategias de afrontamiento improductivo, como evitación y 

conducta agresiva, mientras que el grupo control prefiere estrategias productivas como la actitud 

positiva y la solución activa. Los niños con trastornos del aprendizaje enfrentan presiones 

significativas en una sociedad donde habilidades como lectura, escritura y cálculo son esenciales 

(Gutiérrez et al., 2021) 
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Por último, un factor que ha demostrado ser influyente en el aprendizaje es la actividad 

física, gracias a la explicación de que cuando uno hace ejercicio existe un aumento 

vascularización cerebral, neurogénesis y sinaptogénesis (Maureira, 2014). En México se llevó a 

cabo un programa de intervención durante el ciclo escolar 2018-2019 que tuvo como propósito 

incrementar las sesiones de la asignatura de Educación Física. Después de 9 meses de 

intervención los resultados demostraron que estudiantes con rendimientos deficientes en 

asignaturas cómo español y matemáticas subieron de notas gracias al aumento de minutos en la 

asignatura de Educación Física. Unas de las conclusiones que se sacaron al finalizar este estudio 

fue que el desarrollo motor de los niños mejora con la práctica regular de actividad física (Ávila 

et al., 2021).  

Incidencias de los contextos escolares 

Se pueden plantear múltiples causas para un bajo rendimiento estudiantil. Entre ellas 

pueden estar las dificultades cognitivas y de aprendizaje cómo la predisposición a la ansiedad o al 

estrés. También pueden influir los diferentes estilos de enseñanza de los docentes o la inmadurez 

emocional de los estudiantes. Las bajas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, 

patrones de crianza y ambientes escolares dañinos también son factores que alteran el aprendizaje 

de los alumnos (Quiroga et al., 2016). De igual manera, existen factores internos y externos que 

también son responsables por el aprendizaje de los jóvenes. Entre estos pueden estar problemas 

de salud, la presión para participar en actividades extracurriculares, la competitividad entre 

compañeros, las relaciones con los profesores o un entorno escolar enfocado solamente en los 

resultados de las evaluaciones (Gedda Muñoz et al., 2023).   

Uno de los factores más influyentes para el aprendizaje son las funciones ejecutivas. Estas 

son fundamentales para el aprendizaje de los niños en las escuelas, ya que permiten manejar 

eficazmente las demandas académicas y sociales, facilitando un desarrollo integral y exitoso. 
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Gilmore y Cragg (2014) comentaron que las funciones ejecutivas constituyen una forma básica 

de control y regulación del pensamiento, estas ayudan a que las personas puedan autorregularse 

emocionalmente, cognitivamente y comportamentalmente. Se ha constatado que cuando hay 

errores en los procesos ejecutivos (como errores de secuencia y de alternancia), el rendimiento en 

matemáticas disminuye. Por lo tanto, mejorar las funciones ejecutivas podría llevar a un mejor 

desempeño escolar, especialmente en matemáticas (Mejía, 2023). 

Las funciones ejecutivas tienen un impacto en el desempeño académico de los 

estudiantes, ya que abarcan tanto aspectos cognitivos como emocionales. En el ámbito cognitivo, 

incluyen habilidades como la inhibición, la planificación, la flexibilidad mental, toma de 

decisiones, entre otros; en el lado emocional se encuentra la empatía, la autoconciencia, la 

regulación emocional etc (Portellano, 2018). Estas habilidades son fundamentales para el logro 

académico de los estudiantes, ya que les permiten aprender de forma eficiente, enfrentar 

problemas con eficacia y gestionar el estrés relacionado con el entorno escolar. Si las funciones 

ejecutivas de un niño no están funcionando acorde a lo esperado, se van a encontrar con 

dificultades para mantenerse enfocados en clase y esto va a afectar su potencial académico 

(Gilmore y Cragg, 2014).  

Dentro de las funciones ejecutivas está la atención, los problemas de esta son uno de los 

factores internos más influyentes en un bajo rendimiento académico, este ha sido identificado por 

adolescentes, familiares y docentes (Marín et al., 2018). Valverde et al. (2012) también señalaron 

que las tareas escolares exigen un esfuerzo consciente y continuo para mantener la concentración, 

y que las dificultades de atención al inicio de la escolarización pueden llevar a un rendimiento 

académico deficiente a largo plazo.  

Cómo se mencionó previamente, la atención desempeña un papel central al influir en 

otros procesos cognitivos, mejorando o limitando su eficacia según cómo funcione (Parra y Peña, 
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2017). Es por esto que los estudiantes con menor capacidad de atención y concentración cometen 

más errores en la escuela y muestran un control atencional reducido. Estos estudiantes también 

reportan mayores niveles de hiperactividad, impulsividad, trastornos de conducta y déficits de 

atención. A su vez, se confirma que una mejor capacidad de atención, control de la impulsividad 

y concentración se traduce en un mayor rendimiento académico, lo que fomenta actitudes 

positivas hacia el aprendizaje (Suarez Riveiro et al., 2020). 

En lo que se refiere a la salud mental en general, se ha demostrado ser un factor 

determinante para la adaptación adecuada de los individuos en un entorno escolar. La inteligencia 

emocional (IE) es esencial en este desarrollo, ya que ayuda a los estudiantes a conocerse mejor, 

tomar decisiones más acertadas y construir relaciones sociales sanas. Diversos estudios han 

mostrado que quienes poseen un alto nivel de IE disfrutan de mayor bienestar, manejan mejor el 

estrés y logran un mejor desempeño académico (Extremera et al., 2019; Sánchez Álvarez et al., 

2016). La ansiedad, la depresión y el estrés han probado afectar negativamente el rendimiento 

académico, así como también contribuir al ausentismo y a la deserción escolar. Estos hallazgos 

han sido fundamentales para la creación de políticas públicas y acciones institucionales 

destinadas a mitigar estos problemas (Gedda Muñoz et al., 2023) 

Varias investigaciones han demostrado que los problemas emocionales cómo la depresión 

genera un rendimiento deficiente en los estudiantes que están en un ambiente escolar. La 

depresión dificulta una participación activa en clase y reduce el interés de los alumnos 

(Valdivieso et al., 2023). Los alumnos que sufren de esto suelen tener características de 

devaluarse a sí mismos y a sus aspiraciones. También, es posible que ante una situación de 

fracaso académico les cueste mucho superarse ya que suelen tener muchos pensamientos 

relacionados con la desesperanza lo que les genera una baja autoestima (Marín et al., 2018).  
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Uno de los temas más investigados en psicología es el impato del estrés en los escolares. 

Se ha demostrado que el estrés en los estudiantes tiene principalmente consecuencias 

psicológicas, como ansiedad, depresión y problemas de aprendizaje, estos pueden afectar el 

equilibrio del estado psíquico, afectivo, cognitivo y social de los estudiantes (Maturana y Vargas, 

2015). Entre los factores estresantes se incluyen el exceso de deberes y actividades 

extracurriculares, bajas calificaciones, cambios de escuela, falta de aceptación social etc. Los 

síntomas asociados al estrés acompañan a cuadros adaptativos, ansiosos, conductuales y 

emocionales que afectan el equilibrio del estado psíquico, afectivo, cognitivo y social de los 

estudiantes (Suarez Riveiro et al., 2020). 

 Los estudiantes con mejor rendimiento académico suelen ser los menos estresados, 

posiblemente debido a que cuentan con mejores estrategias de afrontamiento. De la misma 

manera, se ha evidenciado que las mujeres que presentan síntomas de ansiedad muestran un nivel 

de rendimiento más bajo en matemáticas que los hombres, sin embargo, la depresión resultó ser 

el factor con la correlación más alta con el rendimiento académico (Gedda Muñoz et al., 2023). 

Otro factor que influye en el aprendizaje es la actividad física ya que se ha comprobado 

estar relacionada positivamente con un mejor desempeño académico, especialmente en 

matemáticas y comprensión lectora. Gedda Muñoz et al. mencionan que, la actividad física 

siempre ha sido altamente recomendada en las instituciones educativas ya que ayuda a los 

estudiantes a concentrarse mejor, a tener mejores notas y les ayuda también a encontrar una 

actividad de entretenimiento que no tenga nada que ver con lo académico. Otro beneficio del 

ejercicio físico es que les otorga a los alumnos un control conductual adecuado debido a que 

cuando uno practica un deporte el sistema muscular y nervioso se desarrollan y esto genera un 

mayor sentido de bienestar (Soriano Sanchez et al., 2023). 
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Otros autores que apoyan la importancia de la actividad física con el aprendizaje son 

Nunes et al. (2014) ellos mencionan cómo la actividad física influye en el desarrollo motor de los 

estudiantes y cómo esto está estrechamente relacionado con su aprendizaje en las instituciones 

educativas. En países cómo México los curriculums escolares no suelen poner a la clase de 

educación física cómo algo primordial, los directivos de los colegios le quitan su importancia y 

esto trae repercusiones negativas en sus estudiantes (Ávila et al., 2021).  

En cuanto a los factores externos, el nivel socioeconómico de las familias se ha 

identificado como un elemento clave que influye significativamente en el desempeño escolar de 

los estudiantes. La interconexión que existe entre el contexto familiar y escolar hace que ciertos 

factores sociofamiliares contribuyan a aumentar el peligro de que los estudiantes sean más 

susceptibles a presentar un bajo rendimiento académico (Rodriguez y Guzmán, 2019). Se ha 

constatado que los estudiantes de alto nivel socioeconómico tienden a obtener mejores resultados 

académicos y acceder a la universidad con más frecuencia que otros (Muelle, 2020).  

En los últimos 15 años, ha aumentado el número de investigaciones en Perú enfocadas en 

los factores que afectan el rendimiento de los estudiantes. Uno de los factores clave es el nivel 

socioeconómico, que combina dimensiones sociales, económicas y culturales, como el estatus 

ocupacional y el nivel de ingresos del hogar. En el mismo contexto Peruano se encontró cómo 

resultado que el ambiente socioeconómico de toda la escuela influye mucho más en el desempeño 

académico de los estudiantes que el nivel socioeconómico de cada estudiante por separado. Este 

patrón, donde el entorno socioeconómico de la escuela en su conjunto tiene más peso que el del 

estudiante individual, se repite en los distintos niveles educativos que fueron analizados (León y 

Collahua, 2016).  

Del mismo modo, Roman (2013) menciona que, un factor que puede incidir en un bajo 

rendimiento académico es cuando el nivel económico de las familias de los estudiantes también 
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es bajo ya que muchos deciden abandonar la escuela por la necesidad que tienen de trabajar. 

Algunos estudios apoyan esta idea en vista de que se ha confirmado que cuando los padres de 

familia no recibieron una educación de calidad el rendimiento de los hijos en las instituciones 

educativas se deteriora (Rodriguez y Guzmán, 2019).  

Al proseguir con la discusión sobre este tema, las escuelas con una composición 

socioeconómica favorable pueden mejorar el desempeño de los alumnos desfavorecidos, aunque 

no igualarán los resultados de los estudiantes más privilegiados. Esto se refleja en que hasta el 

72% de los alumnos de nivel alto alcanzan altos rendimientos, mientras que solo hasta el 16% de 

los de nivel muy bajo logran lo mismo. En contraste, los alumnos desfavorecidos representan la 

mayoría de los estudiantes con bajos resultados (Muelle, 2020).  

En cuanto al lugar de residencia, las instituciones más prestigiosas suelen estar situadas en 

áreas urbanas, generalmente son privadas y atienden a estudiantes provenientes de familias con  

niveles socioeconómicos altos. Por otro lado, en áreas rurales o con menor índice económico, se 

encuentran las instituciones públicas o fiscomisionales, que atienden a estudiantes provenientes 

de familias de nivel socioeconómico bajo (Agualongo y Garcés, 2020). Según el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador (INEVAL, 2018) los estudiantes provenientes de 

hogares con un mayor índice económico obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones 

escolares, lo que impacta de manera significativa en sus oportunidades de acceder a estudios 

universitarios.  

Desde la práctica, se ha observado que la mejora del rendimiento de los estudiantes 

expuestos a diversos factores de vulnerabilidad depende más de acciones sociales que 

exclusivamente educativas (Tourón et al., 2018). Por lo tanto, las intervenciones en el ámbito 

escolar deben integrar un enfoque más holístico, involucrando activamente a las familias y 

comunidades en el proceso educativo (Rodriguez y Guzmán, 2019). 
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Enfoques de la complejidad en la educación 

La pedagogía y la educación en complejidad plantean un cambio de enfoque que busca 

entender de manera más efectiva los entornos dinámicos en los que se desarrolla el proceso 

educativo. La educación es vista como un sistema abierto, caracterizado por dinámicas 

impredecibles y no lineales, lo que promueve una mayor adaptabilidad y flexibilidad. En este 

contexto, el aprendizaje no sigue un trayecto predefinido, sino que debe incentivar la creatividad, 

la autoorganización y la capacidad de abordar problemas con diversas soluciones (Maldonado, 

2014). 

La teoría de la complejidad plantea la necesidad de aceptar la incertidumbre como un 

hecho natural en la educación. En lugar de buscar certezas absolutas, se propone preparar a los 

estudiantes para enfrentar lo imprevisible y desarrollar habilidades de adaptabilidad y 

pensamiento crítico en un entorno complejo y cambiante. La teoría de la complejidad sugiere 

cambiar la forma de pensar en educación, pasando de un enfoque simple y dividido a uno que 

reconozca y aborde la creciente complejidad en lo social y cognitivo (Morin, 1999).  

Esta teoría se centra en un enfoque holístico el cual nos invita a ver a la educación en su 

totalidad considerando cómo hay muchos factores que se relacionan en el proceso educativo; se 

explica también que los sistemas educativos tienen una capacidad de adaptación y auto-

organización (Salgado y Parra, 2021). Este cambio busca unir diferentes disciplinas, evitar 

separar el conocimiento y promover una visión global y completa de la educación (Morin, 1999).  

Morin enfatiza en la necesidad de enseñar a los estudiantes a ver cómo diferentes 

disciplinas y conceptos se relacionan con el mundo real ya que esto es esencial para abordar 

problemas que ellos se pueden enfrentar a futuro. Él tenía la creencia de que la educación debía 

equipar a sus estudiantes con las habilidades necesarias para que se puedan adaptar 

adecuadamente a los cambios que nos presenta la vida debido a que si uno aprende sobre la teoría 
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de la complejidad, es probable que se tenga un pensamiento flexible y se tenga la capacidad de 

tomar decisiones sin mucha dificultad.  

En este momento, una educación basada en los principios de la complejidad se basa en la 

habilidad de considerar diferentes opiniones y aceptar a la educación cómo un proceso global 

integrador que acepta la diversidad de pensamiento. El pensamiento complejo enseña que 

constantemente se están descubriendo nuevas formas de aprender en las cuales se valora el 

aprendizaje autónomo y sensible. Si uno se basa en la epistemología de la complejidad, la 

educación debe ser abordada a través de un enfoque sistémico y no lineal ya que es un 

pensamiento que se va desenvolviendo con el conocimiento (Ramirez et al., 2021).  

Morin (1999) mencionó que es importante reconocer y superar las cegueras del 

conocimiento en el proceso educativo porque de esta manera se pueden prevenir errores e 

ilusiones, se desarrolla la autocrítica y la lucidez y se fomenta un pensamiento crítico y reflexivo. 

Esto es importante porque de esta manera se enseña a los estudiantes a tener una mentalidad 

abierta, crítica y reflexiva lo cual les prepara para su futuro profesional en el mundo.  

Los 7 saberes de la educación propuestos por Morin han sido concebidos como factores 

que pueden transformar la forma en la que se percibe a la educación. Estas son las cegueras del 

conocimiento que significa la importancia de entender que los seres humanos tenemos una 

tendencia a equivocarnos, los principios de la educación del futuro, el conocimiento pertinente 

que hace énfasis en lo importante que es promover una educación capaz de tratar con los 

problemas globales de la humanidad, la ética del género humano, la identidad terrenal, la 

comprensión humana y la incertidumbre. Los 7 saberes tienen como propósito entender a la 

educación desde un enfoque complejo y humanista, es una propuesta para que se repiense el 

sistema educativo en el siglo XXI.   
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En resumen, la teoría de la complejidad nos ayuda a definir a la educación cómo un 

sistema dinámico e interconectado que está en constante evolución. Al adoptar esta perspectiva, 

podemos analizar y transformar el entorno educativo, integrando disciplinas, aceptando la 

incertidumbre y promoviendo una visión holística del conocimiento. Esto prepara a los 

estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante, 

haciendo la educación más relevante y adaptada a las demandas actuales (Morin).  

Cómo última reflexión, dentro de los 7 saberes recientemente se incluyó un octavo. Este 

octavo saber habla sobre el tiempo y la historia, Edgar Morin señala cómo nuestras acciones o 

decisiones sin importar lo pequeñas que sean influyen en la construcción de algo más grande y 

cómo esto se construye gracias al transcurso del tiempo. El tiempo es importante ya que uno debe 

aprender a entender la temporalidad de este, hay que aprender a reconocer el paso del tiempo y en 

cómo esto influye en nuestras vidas cotidianas. El concepto del tiempo es complejo y es una parte 

intrínseca de nuestra existencia (Morin y Dominguez, 2018).  

En conclusión, la importancia de este estudio radica en la complejidad de las incidencias 

educativas y su efecto en los contextos escolares. Esto es complejo porque el estudio reconoce 

que el aprendizaje de los estudiantes no depende únicamente de factores académicos, sino que 

involucra una interacción compleja entre aspectos emocionales, sociales, cognitivos, ambientales, 

entre otros. Este estudio subraya la importancia de adoptar el pensamiento complejo para abordar 

las problemáticas encontradas en el ámbito académico de una manera más integral, hay que 

incentivar a los docentes a entender que las incidencias educativas parten de una amplia red de 

factores que se relacionan entre sí. No hay una sola explicación para entender un rendimiento 

educativo deficiente y esta investigación lo demuestra.  
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Capítulo 2 

 Metodología 

Tipo de investigación 

Este proyecto utiliza el modelo PRISMA, esta es una guía creada para mejorar la calidad 

y transparencia en la publicación de revisiones sistemáticas. Desde su lanzamiento en 2009, ha 

sido ampliamente adoptada por investigadores a nivel global para planificar, elaborar y publicar 

estos tipos de estudios. Su implementación ha mostrado un impacto positivo en la precisión y 

claridad de los métodos y resultados reportados en estas investigaciones (Hutton et al., 2016). 

Este proyecto se basó en una metodología de revisión sistemática de la literatura. Este enfoque 

implicó llevar a cabo una búsqueda rigurosa y selectiva de estudios teóricos y empíricos que 

abordaron las incidencias psicoeducativas en contextos escolares. Cuando se trata de mantenerse 

al día y redactar informes de investigación, es crucial que la revisión bibliográfica no se realice 

de manera aleatoria (Benet et al., 2015).  

Criterios de elegibilidad  

Criterios de inclusión 

Búsqueda de artículos que estén en inglés, portugués y español. Artículos científicos de 

los últimos 10 años, investigaciones en español, área geográfica (Latinoamérica), participantes 

(grupo de escolarización de educación básica hasta bachillerato, edades 5 a 18 años), artículos de 

acceso libre, artículos que implementen las palabras claves del tema que se va a indagar. 

Criterios de exclusión 

Se realizó una limpieza exhaustiva de artículos científicos que no cumplen con los 

objetivos de la búsqueda, igualmente, se descartaron las búsquedas relacionadas con revistas 

científicas que no incluían palabras clave relevantes para la investigación. Además, durante el 
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proceso de selección de estudios, se excluyeron aquellos artículos que no se ajustaban a la región 

geográfica establecida.  

Fuentes de información 

La búsqueda se realizó en diversas plataformas de literatura científica, incluyendo Scielo, 

Dialnet, Ebsco, Google Académico, Research Rabbit and Connect Paper a través de los 

operadores booleanos para combinar palabras claves en la búsqueda como son: AND, OR, NOT. 

Estrategia de búsqueda  

Para delimitar los artículos se utilizó la opción de búsqueda avanzada en el campo de 

palabras claves y los operadores de cuatro bases de datos: Scielo, Google Académico, Research 

Rabbit, Ebsco Host y Connect Paper. Las palabras clave utilizadas fueron: "Incidencias 

Psicoeducativas ", "Estudiantes”, “Factores Psicológicos", “Latinoamérica", "Rendimiento 

Académico”, “Perspectiva de la complejidad”. Posteriormente, se filtraron los artículos para 

seleccionar los más pertinentes y que hayan cumplido con los criterios de inclusión. 

Proceso de selección de estudios 

Durante la etapa de preselección de artículos científicos, se tomaron en cuenta aspectos 

como: título, autores, año de publicación, resumen, palabras clave, conclusión. Este análisis se 

realizó mediante una revisión sistemática y detallada de cada artículo, aplicando posteriormente 

los criterios establecidos.  

Estrategia de extracción de datos  

Durante el proceso de revisión sistematica se desarrolló una búsqueda estructurada y 

minuciosa de los artículos científicos fundamentales que estaban relacionados a las incidencias 

psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad, la cual se trabajó 

en función de los objetivos de búsqueda de la revisión sistemática. Para lograr este propósito se 

elaboró un diagrama de flujo (figura 1), en donde se muestra paso a paso el procedimiento 
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realizado para recopilar, analizar y organizar la información encontrada en los artículos que 

corresponden a la presente investigación.  

En cuanto a la estrategia para la extracción de datos, se elaboró un formulario en Excel 

como herramienta para registrar la información relevante de los estudios incluidos a lo largo de la 

revisión sistemática. Este formulario incluyó variables como: Título, autores, años, doi, 

metodología y aportes a mi investigación. Además, se organizó una secuencia basada en los 

criterios de elegibildad previamente establecidos. 

Figura 1 

Flujo de la revisión sistemática con las directrices PRISMA 

 

Nota. Figura creada a partir de datos recabados mediante el análisis de información secundaria, 

utilizando el método PRISMA según lo descrito por (Page et al., 2021). 
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La figura 1 ilustra las etapas metodológicos que fueron empleadas para llevar a cabo la 

revisión sistemática. En primer lugar, se identifcaron las principales plataformas académicas 

utilizadas como fuentes de información para el desarrollo de la investigación. En segundo lugar, 

se definieron ecuaciones de búsqueda, basadas las palabras clave previamente seleccionadas y 

asociadas al tema de investigación, con el fin de localizar de manera más precisa los artículos 

pertinentes.  

En tercer lugar, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión, con el objetivo de 

precisar la búsqueda para de esta forma filtrar la información obteniendo un grupo más reducido 

de artículos, manteniendo la línea de investigación de la revisión sistemática. Adicionalmente, se 

implementó un proceso de depuración que consistió en compar los artículos seleccionados 

asegurando que no estuvieran duplicados, que contaran con un número significativo de citas y 

que fueran coherentes con las ecuaciones de búsqueda planteadas 

En la cuarta fase, se realizó un análisis exhaustivo de toda la información recopilada, 

revisando a detalle cada uno de los apartados con respecto a los temas y subtemas de la 

investigación con el objetivo de identificar características específicas de cada artículo. 

Finalmente se realizó un análisis integral, sintetizando la información en fragmentos descriptivos 

que resuman los puntos más importantes de los artículos seleccionados para el desarrollo de los 

resultados. 

Variables e Información A Extraer 

En esta investigación de carácter cualitativo, las variables consideradas están vinculadas a 

las influencias psicoeducativas de los estudiantes. Por ello, se utilizaron los términos previamente 

definidos en la estrategia de búsqueda. Posteriormente, se creó una tabla en Excel para organizar 

cada una de las vaiables, respetando los criteris de inclusión establecidos. 
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Criterios de extracción 

 Para sistematizar la recopilación de datos, se empleó un formulario de extracción 

diseñado para registrar de manera eficiente los elementos clave los artículos científicos 

analizados. Este formulario incluye los siguientes datos: título, autor, año de publicación, doi, 

resumen, palabras clave, conclusiones y el país de América Latina al que corresponde. 

 Síntesis de resultados  

Durante este proceso, se realizó un análisis descriptivo de los estudios relacionados a las 

incidencias psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad. Este 

proceso permitió obtener interpretaciones detalladas que responden a los objetivos establecidos 

para la revisión sistemática, consolidando así una investigación robusta. Para lograrlo, 

previamente se utiizó un formulario en Excel que facilitó la recopilación de información 

adecuada. 
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Capítulo 3  

Resultados 

 En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos mediante una revisión 

bibliográfica sistemática. A través de un análisis descriptivo, se exponen los resultados de la 

investigación mediante figuras que respaldan y se alinean con los objetivos planteados. 

Selección de resultados 

 La búsqueda sistemática arrojó un total de 69 artículos. No obstante, tras aplicar los 

criterios de inclusión (que consideran estudios empíricos y teóricos con datos novedosos, 

redactados en inglés, español o portugués y publicados exclusivamente en países de 

Latinoamérica), se descartaron 36 artículos porque no cumplían con los mismos. Como resultado, 

se incluyeron un total de 33 artículos que cumplieron con los requisitos establecidos (ver figura 

2). 
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Figura 2 

Flujo de prisma 

 

Nota. Figura propia creada a partir de datos recolectados mediante el análisis de información 

utilizando el método PRISMA según lo descrito por Page et al.(2021). 

Características de los estudios 

Los estudios fueron publicados entre los años 2010 y 2024. La muestra total de los 

participantes incluidos en todos los estudios fueron entre 30 y 289 estudiantes , con un rango de 
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edad entre 6 a 18 años. La duración de los programas realizados varió entre 6 semanas a un ciclo 

escolar.  

Resultados individuales de los estudios 

En esta sección se presentarán los resultados individuales de los estudios incluidos en la 

revisión sistemática sobre las incidencias psicoeducativas en contextos escolares analizadas desde 

la perspectiva de la complejidad. Cada investigación ha sido evaluada considerando su diseño, las 

características de las muestras y los resultados reportados. A través de la expocisión de estos 

resultados, se busca evidenciar las incidencias psicoeducativas en contextos escolares desde un 

pensamiento complejo. El análisis de los hallazgos permite ofrecer una visión más integral sobre 

los factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, destacando la importancia de 

implementar programas de intervención en las instituciones educativas para optimizar su 

desempeño académico.  

La figura a continuación ilustra la distribución de los estudios por año en relación a las 

incidencias psicoeducativas en entornos escolares. 
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Figura 3 

Investigaciones agrupadas por año 

 

 En la revisión sistemática de la literatura se encontró una laguna y carencia en la 

investigación durante la primera década del 2010 al 2020. Se puede analizar que, después de la 

pandemia las investigaciones empezaron acrecentar mostrándonos un pico significativo en el 

2021. En 2022, las investigaciones sobre el tema fueron limitadas debido a la escasez de aportes 

en la literatura. Sin embargo, en 2023 se observó un aumento significativo en la variedad de 

estudios, lo que permitió un mayor enriquecimiento de la temática. La evidencia del año 2023 nos 

proporciona un resultado positivo ya que podemos inferir cómo a los investigadores les interesa 

cada vez más indagar sobre las incidencias psicoeducativas al tratar de encontrar soluciones para 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

La siguiente figura nos proporciona una nube de palabras con los términos más encontrados 

durante la investigación de la literatura.  
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Figura 4 

Nube de palabras 

 

Lo que esta nube nos refleja es que las palabras más encontradas durante la revisión 

sistemática fueron “estudiante”, “rendimiento” y “académico”. Las incidencias psicoeducativas 

normalmente se miden basándose en estas palabras entonces es por eso que aparecen con gran 

importancia en la nube. Dentro de la nube se pueden observar a palabras con menos presencia 

que otras, entre estas están las palabras “estrategia”, “enfocar”, “desempeño”, “investigación”, 

“docente”, “problema” y “desarrollar”. Lo que estas palabras nos indican es que dentro de 

Latinoamérica y con más énfasis Ecuador, hay todavía un largo camino por recorrer en cuanto a 

la educación. Las palabras desarrollar y enfocar son muy pequeñas debido a la falta de 

innovación académica que existe en Latinoamérica. 

Resultados de los estudios en función de los objetivos 

 Se exponen los principales resultados que fortalecen y enriquecen el trabajo de 

investigación. Estos descubrimientos están basados en los objetivos de búsqueda planteados, 

ofreciendo respuestas claras sobre las influencias psicoeducativas en entornos escolres, 

estudiadas desde el pensamiento complejo. 
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Literatura científica existente sobre las incidencias psicoeducativas en entornos escolares: 

principales conceptos, teorías y enfoques de investigación relacionados con la complejidad.  

 En la siguiente figura se presentan las principales palabras encontradas en la investigación 

de artículos sobre las incidencias psicoeducativas en contextos escolares. 

Figura 5 

Comportamiento descriptivo por características 

 

El gráfico revela la baja significancia que ha tenido la “psicoeducación” en la revisión 

sistemática, lo cual es preocupante, ya que refleja el escaso interés de los educadores en abordar 

este tema en las aulas. Las instituciones educativas se han enfocado durante años en las 

calificaciones de sus estudiantes pero muy pocas toman en cuenta sus emociones y es por eso que 

los programas psicoeducativos no han tenido la acogida que se merecen por parte de las 

instituciones. Además, las incidencias encontradas durante la investigación son mayoritariamente 

negativas, afectando el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. La revisión sistemática 

reveló una abundante cantidad de problemáticas relacionadas con el aprendizaje, mientras que las 

soluciones fueron significativamente menos frecuentes, evidenciando que las dificultades de 
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aprendizaje superan ampliamente las propuestas de solución. La variable "escolares" es la más 

alta, dado que la población de estudio fueron estudiantes de instituciones educativas, no 

universitarios, y el enfoque principal es comprender las causas que obstaculizan su aprendizaje. 

Esto se relaciona con la variable de "aprendizaje", ya que es el aspecto central del desarrollo 

escolar; los educadores y psicólogos buscan estrategias para mejorar este proceso. Por último, el 

término "complejidad" aparece de manera limitada en la tabla, reflejando su reciente 

incorporación como teoría emergente en el ámbito educativo. 

La siguiente figura comunica los argumentos más discutidos durante la revisión sistemática. 

Figura 6 

Frecuencia de aspectos relacionados en la investigación 

 

Este gráfico refleja la frecuencia de las diversas temáticas encontradas en la revisión 

sistemática. El tema principal identificado fue la abundancia de artículos que abordan los factores 

de riesgo social en el desempeño escolar. Estos factores de riesgo son aquellos que afectan 

negativamente el aprendizaje de los estudiantes. Como se mencionó anteriormente, las 

incidencias negativas predominan en la investigación, mostrando que hay más estudios enfocados 

en los factores que impactan desfavorablemente en el aprendizaje, mientras que hay menos 



30 
 

artículos que tratan sobre los factores que lo favorecen. Entre los factores de riesgo identificados 

se pueden discutir la influencia del involucramiento familiar, el nivel socioeconómico, la 

violencia familiar, la influencia del nivel de estudio de los padres, la falta de motivación por parte 

de docentes o familiares en la escolaridad de los jóvenes entre otros.  

Como resultado de la investigación realizada sobre las incidencias psicoeducativas en 

contextos escolares se encontró qué uno de los factores más influyentes en el rendimiento de los 

estudiantes es la influencia de su familia. Estudios realizados en Ecuador y Colombia han 

comprobado la relación de los problemas familiares con el aprendizaje, los resultados muestran 

que la violencia familiar, la falta de comunicación y el desinterés de los padres afectan 

negativamente el rendimiento académico de los niños. En Colombia se ha demostrado cómo el 

38% de los estudiantes viven violencia familiar en sus casas y cómo ellos son víctimas de un bajo 

rendimiento académico a causa de esta problemática (Flor Garcia et al., 2023; Orozco et al., 

2021).  

En Ecuador, un estudio abordó la influencia familiar y demostró que existe una fuerte 

conexión entre las habilidades parentales y el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Cuando los padres muestran un bajo nivel de habilidades parentales, como la falta de cuidado 

sensible y afectivo, el rendimiento académico de los hijos tiende a ser más bajo. La agresividad 

parental, que también está presente en este análisis, crea un ambiente emocional desfavorable, lo 

que puede agravar los problemas de bajo rendimiento en los estudiantes (Pinos Arizaga et al., 

2020).  

Como complemento a lo anteriormente mencionado, se destaca la influencia de la familia 

en el aprendizaje de los hijos, especialmente cuando se considera el nivel académico de los 

padres. Una investigación realizada en México tuvo como objetivo analizar si el grado de 

estudios de los padres estaba relacionado con el desempeño académico de sus hijos. Se encontró 
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que el nivel educativo más común entre los padres era la secundaria, representando 

aproximadamente el 50% del total. A partir de la hipótesis de investigación, se concluyó que 

existe una relación entre el nivel educativo de los padres y el rendimiento académico de los 

estudiantes, siendo el nivel de estudios de las madres el que ejerce una mayor influencia en el 

desempeño de los hijos que el de los padres (Bernabé, 2020).  

Por otro lado, las incidencias psicoeducativas también se presentan en el área emocional 

de los jóvenes. En este sentido, Cortez Días et al. (2023) mencionan en su investigación cómo los 

estudiantes de Loja que tienen un bajo rendimiento académico presentan una sintomatología 

ansiosa alta. El estudio llegó a la conclusión de que dentro de la población estudiada existe un 

28% que presenta una sintomatología ansiosa alta la cual se relaciona directamente con su bajo 

rendimiento académico.  

Igualmente, el estudio de Perez (2022) comenta cómo los estudiantes de bachillerato de 

una institución en Azogues, Ecuador ven afectado su desempeño académico gracias a su estado 

emocional. Se encontró cómo al 42% de los estudiantes encuestados les preocupa su rendimiento 

académico y cómo el 35% opina que la regulación emocional es de suma importancia al 

momento de adquirir nuevos conocimientos.   

Factores cómo la alimentación y el sueño demostraron ser importantes también para un 

buen desarrollo académico, se han realizaron investigaciones en Ecuador y encontraron que la 

desnutrición en los primeros años de vida afecta el crecimiento, el desarrollo cerebral y el 

desempeño académico (Bajaña Nuñez et al., 2017; Piedra et al., 2014) . En cuanto a la influencia 

del sueño con el aprendizaje, Cuadros López et al. (2023) señalaron cómo su investigación 

realizada en Ecuador demostró que el rendimiento académico promedio de estudiantes entre 8 y 

15 años de una institución fue de 4, en una escala de 10. Los resultados mostraron una relación 

significativa entre la cantidad de sueño y el rendimiento académico, indicando que por cada hora 
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adicional de sueño, el rendimiento aumentaba en 0,62 puntos, hasta un máximo de 11 horas de 

sueño.   

Dos estudios recientes han evidenciado la relación entre las funciones ejecutivas y el 

rendimiento académico. En Montería, Colombia, se confirmó que estudiantes de entre 7 y 14 

años con bajo rendimiento académico presentan deficiencias en funciones ejecutivas, reflejadas 

en numerosos errores, omisiones y dificultades para completar tareas en el tiempo asignado, lo 

que afecta su desempeño en áreas como lectura, ciencias y matemáticas. De manera similar, en 

Ambato, Ecuador, se observó que los errores de secuenciación en estudiantes de 10 y 11 años son 

un factor clave en su bajo rendimiento en matemáticas, sugiriendo que mejorar las funciones 

ejecutivas podría aumentar su desempeño en esta materia (Londoño et al., 2019 ; Mejía Rubio, 

2023). 

Dentro de las funciones ejecutivas está la memoria de trabajo y este factor se trata en la 

exploración conducida por Aspuac y Tuylen (2021) en la que buscan identificar la relación entre 

la MT, los problemas de aprendizaje y el CI bajo de estudiantes guatemaltecos de primaria. Los 

resultados indican una relación directa entre los fallos en la memoria de trabajo y el rendimiento 

académico, medido a través de las competencias en lectoescritura y aritmética. Aquellos que 

tienen un mejor desempeño en la MT tienden a sobresalir en habilidades académicas debido a sus 

conexiones con otros procesos cognitivos, como la atención y la memoria a largo plazo.  

 En contraste, algunas incidencias se relacionan con la figura o el rol del docente cómo la 

vocación docente o la rotación docente, ellos pueden influir en gran manera en evitar el fracaso 

escolar (Piedra et al., 2014). En Argentina, se investigó esta influencia estableciendo indicadores 

como la vocación, aptitudes y desempeño del docente. Los resultados mostraron que el 59% y 

61% de docentes y padres, así como el 73% de evaluadores y directores, valoran altamente esta 

influencia en el rendimiento académico. Esto subraya cómo la vocación del docente afecta la 
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retención y graduación de los estudiantes. Se concluye que la vocación docente, junto con el 

apoyo de padres y organismos del estado, tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los niños 

en la Escuela Básica “Defensores del Chaco” (Aguilar Insfrán, 2021).  

En el contexto del bajo rendimiento académico, los estudiantes con un locus de control 

externo suelen atribuir sus resultados a factores fuera de su control, como la suerte, el entorno o 

las circunstancias, lo que refleja una menor motivación para aprender y una percepción debilitada 

de sus propias capacidades. A diferencia de la influencia social directa, el locus de control 

externo se refiere a la creencia de que el éxito o el fracaso no dependen de sus propios esfuerzos. 

Sin embargo, una investigación en Uruguay sugiere que la participación en actividades deportivas 

y artísticas puede ayudar a estos estudiantes a desarrollar una mayor valoración del esfuerzo 

personal como clave para el éxito académico, fortaleciendo su capacidad de resiliencia frente a 

los fracasos (Cuadro et al., 2023) 

Gracias a la información que se proporcionó con anterioridad, se pueden entender a las 

incidencias desde un pensamiento complejo. Es necesario comprender a la educación desde las 

trayectorias educativas de los estudiantes y comprender que las problemáticas que se presentan 

dentro de las instituciones seguramente parten de algo interno de cada alumno y de cómo sus 

vivencias personales influyen en su escolaridad. Sin embargo, los estudiantes no se componen 

únicamente de un aspecto cognitivo, más bien, las dinámicas exteriores que estructuran a su ser 

son aquellas que distorsionan su conducta y entorpecen su proceso de aprendizaje. La 

complejidad se presenta debido a que no hay cómo dar una dirección lineal a las vivencias de los 

estudiantes (Gil y Aravena, 2023).  

     La pedagogía, la didáctica y el currículo deben integrarse de manera coherente para 

desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes y ayudarlos a comprender la 

complejidad de la realidad. Esta relación entre el pensamiento complejo y la educación implica 
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varios desafíos, entre ellos, la necesidad de una renovación intelectual que permita adoptar un 

nuevo enfoque de pensamiento. La educación es un proceso único e integral, que abarca tanto la 

educación formal (lo que se enseña en las escuelas) como la informal (lo que se aprende fuera de 

un entorno académico, en la vida diaria). Ambos tipos de educación no deben ser vistos como 

separados, sino como partes indivisibles de un mismo proceso (Colina, 2020).  

 Estrategias y prácticas psicoeducativas en contextos escolares que promuevan un ambiente 

escolar inclusivo, motivador y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes.  

 La siguiente figura refleja el número de estudios agrupados por país en relación a las 

incidencias psicoeducativas en contextos escolares 

Figura 7 

Investigaciones agrupadas por país 

 

En la revisión sistemática se encontraron investigaciones de algunos países de 

latinoamérica, el más prominente siendo Ecuador. Esto se debe al reciente involucramiento que 

ha tenido el gobierno en incitar al microcurrículo nacional el cual ha sido una causa determinante 
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para que el país se motive a investigar más sobre las incidencias psicoeducativas. Maria Brown, 

una educadora y  funcionaría pública que se desempeñó como ministra de educación, Su trabajo 

se centró en la mejora del sistema educativo ecuatoriano, abordando temas como la evaluación, la 

permanencia y la promoción de estudiantes, así como la formación docente y el desarrollo de 

microcurrículos (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2023). 

Los resultados encontrados sobre los programas o estrategias educativas implementadas 

por los colegios son variados. En términos generales, las estrategias o programas de intervención 

destinados a captar y retener estudiantes en colegios se centran en el refuerzo académico, la 

tutoría, la intervención familiar, el desarrollo de habilidades sociales y la mejora de técnicas de 

estudio (Albarracín y Montoya, 2021). 

Una estrategia ampliamente reconocida es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

que transforma el enfoque de memorización en uno de aprendizaje activo y práctico, pasando de 

un modelo repetitivo y sin reflexión crítica a uno colaborativo que fomenta procesos cognitivos 

de mayor nivel, contribuyendo así al desarrollo de competencias (Martínez, 2021). Esta 

metodología promueve la resolución de problemas y la creación de proyectos significativos. 

 En la Unidad Educativa Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Guayaquil, se 

implementó el ABP dentro del Programa de Participación Estudiantil (PPE), con la participación 

de 9 docentes y 30 estudiantes del primer año de básica superior. El objetivo fue fomentar 

habilidades transversales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y el uso de 

tecnologías. Los resultados mostraron un impacto positivo en el rendimiento académico, 

evidenciando la capacidad del ABP para desarrollar habilidades clave y mejorar el aprendizaje 

(Días y Arana, 2024). 

Utilizando la misma metodología, en Ibarra Ecuador, se realizó un estudio que analizó la 

implementación de la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
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enseñanza del capítulo de Funciones Exponenciales y Logarítmicas con 289 estudiantes de 

tercero de bachillerato. El objetivo fue determinar el impacto del ABP en el rendimiento 

académico en matemáticas. Utilizando la prueba U de Mann-Whitney, los resultados mostraron 

una mejora significativa en el rendimiento académico del grupo que utilizó ABP, evidenciando 

que esta metodología activa incrementa el desempeño y facilita el aprendizaje de conceptos 

complejos (Hernández et al., 2023). 

Por otra parte, existe una gran necesidad de fortalecer las funciones ejecutivas en los 

jóvenes para desarrollar mejor su capacidad de aprendizaje. El siguiente estudio evaluó la 

efectividad del programa ACTÍVATE+ desarrollado en Colombia. Este programa fue diseñado 

para mejorar el rendimiento académico mediante el entrenamiento de funciones ejecutivas (FE) 

en estudiantes de 13 a 19 años. Se trabajó el control inhibitorio, planeación, memoria de trabajo y 

fluidez verbal. El programa se aplicó en sesiones de 30 minutos, tres veces por semana. Los 

resultados mostraron una mejora en el desempeño cognitivo y académico de los estudiantes que 

participaron. Esto sugiere que el entrenamiento en FE, junto con el apoyo psicopedagógico, tiene 

un impacto positivo en el rendimiento escolar, mejorando habilidades como la planificación, la 

toma de decisiones y el control de impulsos (Albarracín y Montoya, 2021). 

En el contexto educativo actual, la búsqueda de estrategias innovadoras que fomenten el 

aprendizaje activo y mejoren el rendimiento académico es fundamental, como lo demuestra la 

implementación de una metodología basada en el uso de juegos en la Unidad Educativa Luis 

Cordero de Cuenca, Ecuador. La población del estudio fueron 31 estudiantes de primero de BGU, 

con edades entre 14 y 16 años. El objetivo fue contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante recursos interactivos que mantuvieran a los estudiantes activos y comprometidos. Los 

resultados fueron favorables, ya que los docentes observaron una mejora significativa en la 
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construcción de conocimientos matemáticos, destacando que el uso del juego como herramienta 

pedagógica facilitó el aprendizaje y la comprensión de los temas (Cusco y Sarmiento, 2023). 

Tal y cómo se utiliza el juego para fomentar el aprendizaje, se puede también utilizar la 

tecnología. En una investigación aplicada en Ecuador a estudiantes de octavo año, se implementó 

una estrategia metodológica utilizando herramientas tecnológicas como Genially, Canva, TikTok, 

y EDUCAPLAY para mejorar el rendimiento académico en lectura. La población participante 

incluyó estudiantes de octavo grado, quienes fueron evaluados mediante talleres específicos 

diseñados para fomentar la comprensión lectora utilizando recursos digitales. Los resultados 

revelaron un aumento en las calificaciones. Docentes y autoridades valoraron positivamente la 

propuesta por su enfoque innovador, contribuyendo a fortalecer las habilidades de lectura de los 

estudiantes (Jimenez et al., 2024). 

En un esfuerzo por comprender y abordar los desafíos del rendimiento académico, este 

estudio se centró en identificar las causas del bajo desempeño de los estudiantes de segundo de 

bachillerato en la Unidad Educativa Luis Felipe Chávez Siglo XXI ubicada en Ecuador. La 

investigación incluyó a 19 docentes y 67 estudiantes, analizando factores personales, sociales e 

institucionales que influyen en el éxito o fracaso académico. Se encontró que el 70.1 % de los 

estudiantes consideraba que el trabajo colaborativo mejoraba su rendimiento académico, mientras 

que un 63.2 % de los docentes afirmaba incluir recursos en sus clases para enfrentar situaciones 

de aprendizaje complejas. Las estrategias más efectivas identificadas fueron el uso de mapas 

conceptuales e ideas principales, que facilitaron la comprensión y organización del conocimiento. 

Los resultados sugieren que el trabajo colaborativo y la implementación de estrategias como 

mapas conceptuales y repetición son herramientas clave para mejorar el rendimiento académico 

(Paredes et al., 2023). 
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Este estudio se desarrolló en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona, ubicada en 

Tungurahua. Tuvo como propósito abordar las dificultades en lectura y comprensión que 

enfrentan los estudiantes de básica elemental. La investigación incluyó a 5 docentes y 40 

estudiantes, revelando un bajo interés por la lectura y el uso de estrategias didácticas poco 

motivadoras por parte de los profesores. Se propuso incentivar la lectura a través de cuentos 

infantiles adecuados a la edad y nivel de los estudiantes para mejorar su comprensión lectora 

(Nuñes et al., 2021). 

Con el fin de abordar las dificultades en lectura y comprensión en diversos niveles 

educativos, este estudio diseñó una guía de técnicas activas para mejorar el rendimiento escolar 

de estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa Sucre Mieles, en Manabí. La investigación 

incluyó a 114 estudiantes y 15 docentes, revelando que el 52% de los estudiantes no participa 

activamente en clase y el 71% se siente desmotivado durante las explicaciones. Aunque el 40% 

de los docentes emplea técnicas colaborativas, la ausencia de estrategias activas contribuye a 

clases monótonas y bajo rendimiento académico. Se propone una guía para fomentar técnicas 

activas de aprendizaje, con el objetivo de aumentar la participación y mejorar los resultados 

educativos (Quiñonez, 2023). 

Para enfrentar el bajo rendimiento académico en estudiantes de un colegio oficial en 

Popayán, Colombia, se implementó un programa de intervención que buscó mejorar los hábitos 

escolares en un grupo de 40 alumnos de entre 11 y 15 años. El programa se apoyó en la hipótesis 

de que la ausencia de estos hábitos es la causa principal del bajo rendimiento en estudiantes sin 

deficiencias neuropsicológicas. Los resultados mostraron que la implementación de hábitos como 

revisar cuadernos y realizar tareas mejoró significativamente el rendimiento académico, medido a 

través de exámenes, tareas y talleres en matemáticas y español (Erazo, 2018). 
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Dado el contexto de la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico, este 

estudio examina específicamente el bajo desempeño de los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela Carlos Darwin en Babahoyo, donde la falta de acompañamiento familiar se identifica 

como una de las causas principales que afecta negativamente su desempeño académico. Entre los 

problemas identificados se encuentran dificultades en la comprensión lectora, escritura, y análisis 

numéricos. A través de encuestas a 28 padres de familia y 3 docentes, se determinó que el factor 

familiar, junto con los aspectos emocionales, son los más influyentes en el rendimiento 

académico. La falta de apoyo en el hogar para la realización de tareas y la escasa participación de 

los padres en las actividades escolares son factores críticos. Se recomienda que los docentes 

implementen estrategias para fomentar el compromiso de los padres en el proceso educativo de 

sus hijos (Feijoo et al., 2024).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Discusión 

La investigación alcanzó su objetivo principal, que consistió en analizar las incidencias 

psicoeducativas en contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad, en donde se 

evidenciaron factores psicológicos y educativos que influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello, se realizó una revisión sistemática se realizó a partir de los 33 registros 

recuperados a través de las 5 bases de datos.  

Seguidamente, se presentan y analizan los resultados de esta revisión sistemática de la 

literatura, los cuales permitieron alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Los hallazgos 

obtenidos están relacionados con los referentes conceptuales y los constructos definidos 

previamente en el marco teórico, aportando una base sólida para el desarrollo de la investigación. 

El primer objetivo específico fue analizar la literatura científica disponible sobre las 

incidencias psicoeducativas en entornos escolares, identificando los conceptos clave, teorías y 

enfoques de investigación relacionados con la complejidad. Es importante destacar que en el 

ámbito educativo se integran diversos aspectos como la formación docente, el currículo, la 

didáctica, la pedagogía, el desarrollo humano y las competencias docentes. Colina (2020), 

menciona que los componentes deben entenderse desde la perspectiva de la complejidad, ya que 

no deben considerarse como elementos independientes, sino como partes interconectadas que 

influyen en el sistema escolar y se articulan entre sí.  

La mayoría de las incidencias psicoeducativas pueden entenderse a través de la 

perspectiva de Morin (1999) quien afirma que la educación actual se limita a transmitir 

información sin profundizar en lo que realmente implica el conocimiento. Según Morin, no se 

presta suficiente atención al proceso de conocer, ni se examinan los mecanismos cognitivos, sus 

dificultades, limitaciones o su inclinación hacia el error y la ilusión. Es por esto que su propuesta 

plantea una reformulación epistemológica que propone una nueva forma de organizar el 
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conocimiento, tanto a nivel individual como social e institucional. Esta estrategia metacognitiva 

busca reformar los principios fundamentales del pensamiento simplificador. 

Los estudios incluidos en la revisión han demostrado que uno de los principales factores 

que influyen en el ambiente escolar se encuentran el estado emocional de los alumnos, la 

influencia del sueño, la nutrición adecuada, las funciones ejecutivas y la influencia del docente y 

del ambiente escolar. Romagnoli y Cortese (2016) subrayan que la influencia familiar es un 

factor determinante en el desarrollo individual, destacando que las condiciones económicas de las 

familias, muchas de las cuales enfrentan largas jornadas laborales para subsistir, representan un 

obstáculo significativo en el aprendizaje de sus hijos.  

Por lo tanto, Narváez y Oyola (2015) también enfatizan la importancia de considerar 

todas las dimensiones que influyen en el aprendizaje, señalando que la violencia doméstica, en 

particular, genera secuelas graves que impactan negativamente en el rendimiento académico. 

Además, Gil y Aravena (2023) argumentan que el desempeño escolar está estrechamente 

vinculado al crecimiento económico de una sociedad, ya que el éxito educativo contribuye a la 

formación de profesionales competentes, lo cual es esencial para el desarrollo económico. Si los 

desafíos educativos no se abordan adecuadamente, el desarrollo económico se ve afectado, ya que 

la eficiencia de los nuevos miembros del mercado laboral disminuye.  

En cuanto al segundo objetivo específico, que fue describir posibles estrategias y prácticas 

psicoeducativas en contextos escolares, con el fin de promover un ambiente escolar inclusivo, 

motivador y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. Los resultados sugieren que la 

implementación de metodologías activas e innovadoras impacta positivamente en el rendimiento 

de los estudiantes.   

Metodologías como el Aprendizaje basado en proyectos y el Aprendizaje basado en 

problemas han demostrado ser efectivas para mejorar el desempeño académico y desarrollar 
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habilidades clave, especialmente en contextos donde los estudiantes enfrentan dificultades en el 

aprendizaje de conceptos complejos. Además, factores externos como el entorno familiar y las 

funciones ejecutivas, juegan un papel crucial en el éxito académico. Programas que refuerzan 

habilidades cognitivas y ejecutivas, junto con el apoyo psicopedagógico, han mostrado mejoras 

significativas en el desempeño escolar. Asimismo, el acompañamiento familiar es esencial, ya 

que la falta de apoyo en el hogar y la violencia familiar se han identificado como obstáculos que 

afectan negativamente el rendimiento académico (Díaz y Arana, 2024; Hernández et al., 2023; 

Martínez, 2021). 

Tal como se mencionó antes, la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

ha sido particularmente exitosa en Latinoamerica, y se han encontrado estudios que resaltan su 

éxito también en Estados Unidos. Un estudio realizado por Holmes y Hwang (2016), centrado en 

estudiantes de 8vo y 9no grado en ese país, muestra qué, además de obtener resultados de 

aprendizaje similares a otras metodologías, los alumnos que utilizan ABP aplican estrategias 

autónomas y grupales de mayor calidad, muestran mayor motivación y gestionan mejor su 

tiempo, especialmente al aplicar conocimientos matemáticos a situaciones reales. En el mismo 

ámbito estadunidense, una investigación de Rillero et al. (2018) destaca como la aplicación del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de idiomas a estudiantes de 2do grado de 

primaria contribuye significativamente a mejorar los procesos de aprendizaje, tanto en 

habilidades lingüísticas como en otras áreas. Además, los estudiantes aumentan su nivel de 

participación y encuentran la experiencia de aprendizaje más motivadora. 
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Conclusión 

Este trabajo de investigación permitió comprender la situación actual que enfrentan 

algunos países de Latinoamérica respecto a las incidencias psicoeducativas, destacando como una 

problemática relevante la evaluación del rendimiento estudiantil a través de sistemas de 

calificación cuantitativos, los cuales determinan el éxito o fracaso académico sin considerar el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes. 

Entre los principales hallazgos se identificaron diversos factores ique inciden en el 

aprendizaje, como el entorno familiar, escolar, social y cultural, los cuales están estrechamente 

interrelacionados y afectan directamente el proceso de aprendizaje. Con el apoyo adecuado de 

estos factores, es posible crear un entorno de aprendizaje más enriquecedor para los estudiantes, 

que no solo mejore el rendimiento académico, sino que también promueva el desarrollo 

emocional y social de los estudiantes, favoreciendo  una experiencia educativa más completa y 

significativa.  

Dado que el pensamiento complejo es una teoría relativamente reciente que aún no se ha 

explorado lo suficiente en el ámbito educativo, se reconoce que los problemas del aprendizaje no 

se originan únicamente por la gestión del aula, sino que son mucho más amplios y 

multidimensionales. Para comprender a un estudiante es necesario considerar su historia y los 

múltiples factores que influyen en su comportamiento, ya que no se puede desvincular al 

individuo de su contexto. Además, las particularidades de cada persona y las diferencias 

culturales hacen que no sea viable aplicar una misma estrategia eduativa en todos los casos, 

esperando obtener resultados uniformes.   

En el contexto latinoamericano, los programas enfocados en promover un aprendizaje 

activo y colaborativo, así como en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, 

han demostrado ser positivos porque permiten a los estudiantes participar de manera más 
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comprometida en su proceso educativo. Estos programas no solo refuerzan las competencias 

académicas, sino que también fomentan la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la 

interacción efectiva entre los estudiantes, lo que contribuye a un aprendizaje más profundo y 

significativo. Además, aquellos que priorizan el desarrollo de funciones ejecutivas han mostrado 

tener un impacto positivo en el rendimiento escolar, mejorando la capacidad de los estudiantes 

para planificar, tomar decisiones y controlar impulsos, habilidades fundamentales para su éxito 

académico y personal 

Para lograr un impacto significativo en las estrategias educativas es crucial considerar 

todas las dimensiones que influyen en el aprendizaje, tales como el entorno familiar, las 

habilidades sociales y los recursos didácticos. Solo mediante un enfoque integral se podrá 

mejorar el sistema educativo de manera efectiva. En la evaluación y gestión de los programas 

educativos,es fundamental que los educadores comprendan que el aprendizaje es un proceso 

complejo que involucra tanto factores internos como externos, los cuales deben ser considerados 

para apoyar el desarrollo y éxito de los estudiantes, en especial aquellos con dificultades. Es 

imprescindible que cualquier proyecto educativo reconozca al ser humano como parte de una red 

de relaciones sociales en constante interacción con su entorno. 

Es escencial que los estudiantes se sientan acompañados durante su trayectoria educativa, 

ya que esto les ayuda a alcanzar su autorrealización. Contar con un entorno de apoyo les permite 

reconocer su propio potencial y enfrentar los desafíos con mayor confianza. La red de relaciones 

sociales que los rodea actúa como un impulsor para que los estudiantes se sientan valorados y 

atendidos, facilitándoles así el logro sus metas personales y académicas.  

A la par, es evidente que el entorno familiar y el uso de herramientas tecnológicas 

influyen de manera crucial en el rendimiento académico. Programas que integran a la familia y 

utilizan recursos interactivos, como el uso del juego y la tecnología en el aula, han mostrado 
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resultados favorables en la motivación y la participación de los estudiantes. No obstante, 

persisten desafíos, como la falta de acompañamiento familiar y la limitada implementación de 

técnicas activas por parte de los docentes, que continúan afectando el rendimiento de los 

estudiantes. 

En conclusión, los resultados sugieren que las estrategias educativas que combinan 

enfoques innovadores, atención a las habilidades socioemocionales y el involucramiento familiar 

pueden contribuir significativamente a mejorar el aprendizaje. Es necesario seguir avanzando en 

la creación de programas educativos integrales que respondan a las diversas necesidades de los 

estudiantes, fomentando su desarrollo académico y personal. Asimismo, es fundamental que estas 

estrategias se adapten a los contextos específicos de cada comunidad, reconociendo que no todos 

los estudiantes enfrentan los mismos desafíos ni cuentan con los mismos recursos. Solo mediante  

un enfoque personalizado y flexible se podrá garantizar que las políticas educativas respondan de 

manera efectiva a las complejidades sociales, culturales y económicas que influyen en el proceso 

de aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 Después de realizar esta revisión sistemática considero necesario proponer algunas 

recomendaciones que puedan aportar a en algún aspecto a las incidencias psicoeducativas en 

contextos escolares desde la perspectiva de la complejidad. 

• Es fundamental crear programas psicoeducativos que se adapten a las necesidades 

individuales de los estudiantes, considerando sus fortalezas, dificultades, y contexto 

social. Esto implica desarrollar evaluaciones diagnósticas que no solo midan el 

rendimiento académico, sino también las competencias emocionales y sociales. 

• El entorno familiar tiene un impacto significativo en el desarrollo académico y emocional 

del estudiante. Por lo tanto, los programas educativos deben incluir a las familias en los 

procesos de aprendizaje, ofreciendo espacios de orientación y acompañamiento para 

padres y tutores. Además, fomentar la participación de la comunidad puede fortalecer el 

sentido de pertenencia y apoyo a los estudiantes. 

• Es importante integrar de manera más profunda el pensamiento complejo en el ámbito 

educativo, ya que esta teoría aún no ha sido explorada lo suficiente en relación con la 

educación. 

• Los programas educativos deben enfocarse en trabajar de manera continua y sostenida 

con los estudiantes a lo largo del tiempo para lograr resultados positivos. No se 

recomienda implementar estrategias de cambio de corta duración, ya que suelen ser 

menos efectivas para generar impactos significativos. 

• Incluir en el currículo educativo actividades que promuevan el entrenamiento de las 

diferentes funciones ejecutivas es fundamental, ya que se ha demostrado que cuanto más 

se desarrollan estas habilidades, mejor es el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Las limitaciones que encontré en la investigación fueron buscar artículos que hablen de la 

teoría de la complejidad relacionándolo a la educación escolar. Debido a que la teoría de la 

complejidad es algo nuevo fue un desafío encontrar artículos que mencionan a esta teoría 

implementada en el sistema educativo.  
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