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Resumen: 

La ponencia aborda el tema del abandono escolar en la educación media superior (EMS) en México, 

identificando cuáles han sido las vertientes teóricas con las que se ha organizado conceptualmente el abandono 

escolar. Se busca establecer las orientaciones que han permitido llegar a comprender la problemática desde una 

perspectiva integral, considerando al abandono escolar como parte de un proceso. También, se presenta una 

propuesta de organización para los factores del abandono escolar, la cual tiene en consideración la inclusión 

de la esfera subjetiva y lo que se ha llamado “factores interfaz”, mismos que ya se encuentran referenciados de 

una manera inicial y parcial. Esta propuesta para abordar los factores de abandono escolar, permite observar 

a este fenómeno en su complejidad y en su característica de “proceso”, presentando mayores aristas para el 

trabajo interpretativo de otros fenómenos educativos que le están asociados, como es el caso del retorno 

escolar. 

Palabras clave: Abandono escolar, educación media superior, factores interfaz, subjetividad, inclusión 

escolar. 
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Introducción

En este trabajo nos interesa exponer y discutir una propuesta de reconceptualización del fenómeno 

del abandono escolar en estudiantes de EMS en México. Uno de los objetivos que se busca alcanzar es 

el entendimiento de dicha problemática como un asunto integral a los elementos que conforman las 

trayectorias escolares de los estudiantes, al tiempo de identificar que dichas trayectorias se desenvuelven 

como procesos. La ponencia busca argumentar que existen tres dimensiones analíticas que aglutinan los 

factores de abandono escolar: los factores extra-escolares, intra-escolares e individuales. Al tiempo que 

se propone una forma de conceptualización analítica para identificar conexiones entre estas dimensiones. 

Para esta investigación se realizó una revisión documental de los principales artículos a nivel nacional 

que abordan esta problemática, así como algunos trabajos de investigación que a nivel internacional son 

referidos de una manera puntual. También hubo una inclusión de literatura a nivel teórico, debido a que el 

entendimiento de la realidad social nunca es solamente instrumental, sino que se encuentra profundamente 

vinculada a los esquemas o paradigmas interpretativos con los cuales contamos.  

Desarrollo

Definiciones

Se asume como definición operativa al abandono escolar o interrupción escolar como el proceso 

por el cual los estudiantes de EMS dejan de cursar sus estudios y de acudir a la escuela una vez inscritos 

en ella. Dicho abandono escolar puede presentarse en el tránsito de un nivel a otro, de un grado a otro, o 

durante el periodo en el que una vez inscritos dejan de acudir a la escuela.

Se ha decidido no utilizar la categoría de “deserción escolar”, ya que hace referencia a la “deserción” 

desde una perspectiva permanente (al menos en el análisis), cual si el estudiante al abandonar la escuela se 

encontrara en un punto de no retorno o se marcara una salida definitiva (Blanco, 2014b: p. 26).  Lo anterior 

no es una cuestión menor, si consideramos que las políticas educativas en materia de abandono escolar se 

ha centrado en la retención, y no en políticas especificas de retorno escolar.

De igual manera no se utiliza la categoría de “desafiliación escolar” para definir la salida prematura de 

la escuela, debido a que esta refiere a un proceso que va más allá del abandono escolar, a los procesos 

en donde los estudiantes viven un desapego o una distancia de la vida escolar (Tabaré, 2009), la cual 

puede detonar o no en interrupciones,  “un proceso por el cual el individuo decide que ciertas normas no 

seguirán rigiendo más su vida” (p. 165)

Un matiz que es importante poner a discusión, es el que existe entre “abandono escolar” y el “abandono 

escolar temprano”, donde el último refiere solamente al abandono escolar que se presenta en ciertas 

edades que son consideradas como obligatorias por los sistemas educativos de cada país (García, 2016). 
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En este punto, es importante señalar que en México la edad para considerar el abandono escolar como 

temprano es de 17 años, colocándolo entre aquellos países que manejan un rango de edad más alto, 

incluso a comparación de otros con un mayor nivel económico o con mejores indicadores educativos 

como Alemania, Finlandia o Francia (García, 2016: p. 195). 

Abandono escolar como un evento integral

Antes de pasar a un análisis propiamente de los diferentes enfoques que han estudiado el tema, es 

importante comentar que el abandono escolar es un problema social que no solo afecta los conocimientos y 

las habilidades profesionales que podrían llegar a tener los sujetos, sino que impacta en otras dimensiones. 

Es conocido que el hecho de que un estudiante abandone sus estudios representa la perdida de 

una inversión económica que la sociedad y la familia ha hecho en la formación previa del estudiante. La 

desigualdad social se amplia y la movilidad social queda detenida, debido a que los jóvenes que cursan el 

nivel medio superior perciben un 30% más de salario que quienes no la cursaron (CEPAL, 2010). 

Por su parte, los adolescentes que acaban por abandonar definitivamente sus estudios o que solo los 

interrumpen por un periodo de tiempo, viven un desplazamiento de su “rol” normativo en la sociedad, 

corriendo el riesgo de desarrollar y de insertarse en prácticas propias de la vida adulta. 

Análisis teórico (enfoques)

Sin embargo, para abordar el abandono escolar no basta con establecer una definición, si no que es 

necesario también preguntar por los enfoques desde el cuales se analiza el hecho de que los estudiantes 

dejen inconclusos sus estudios y abandonen la escuela.

Como marco general, podríamos decir que el debate sobre los problemas en la escolarización no pasa por 

garantizar la cobertura escolar, si no por la incapacidad de las escuelas de EMS para lograr altos niveles de 

eficacia terminal en los estudiantes. 

En la literatura podemos identificar que el abandono escolar es referido y entendido en dos grandes 

perspectivas: la primera, que predomina en el discurso oficial en México y actualmente cada vez es más 

cuestionada desde la investigación, es aquella que entiende la deserción como el abandono definitivo 

de la institución escolar, asumiendo una mirada rígida de las trayectorias escolares de los estudiantes. 

Esta perspectiva también considera que las trayectorias que predominan son aquellas que no encuentran 

ninguna interrupción en sus estudios, lo que Terigi (2015) llama trayectorias ideales.

Una segunda perspectiva surge precisamente como un cuestionamiento a la anterior, entendiendo al 

abandono escolar como estado y como proceso, concibiendo al abandono escolar -y a los caminos 

escolares- como un estado no fijo, abierto al cambio y a la reconfiguración, ya que el estudiante podría 

retornar a la escuela y retomar sus estudios hasta terminarlos, existiendo “n” variables y experiencias que 

median en dicho proceso. En este enfoque también se entiende al abandono escolar como un proceso 
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que no se presenta en un momento especifico y único, sino que es parte de un continuo de acciones y 

significaciones que tienen como consecuencia el abandono (Cazorla et. al., 2016). 

La mirada procesal permite que seamos conscientes de que el abandono escolar puede ser un momento 

más en el recorrido escolar, y que el abandono está antecedido por un proceso de desgaste y de toma de 

decisiones que conllevan paulatinamente a la decisión de dejar la escuela. Al mismo tiempo, nos permite 

apreciar que los “factores” de abandono escolar, ya sean externos o internos a la escuela, siempre están 

signados de una manera específica en cada persona, la cual se enmarca en las trayectorias y los caminos 

escolares que sigan los estudiantes. 

Dimensiones identificadas 

Así, son variadas las causas o los factores del abandono que se han identificado por la literatura, 

cada uno de ellos teniendo un peso especifico en función de la orientación teórica que decida tomar la 

investigación. Por ejemplo, cuando la orientación pasa por un análisis del capital simbólico de las familias 

o de la condición económica, la mirada se inclina hacia la observación y correlación entre los factores 

sociales externos a la escuela, pero cuando se orienta hacia enfoques que priorizan la “maximización” 

en la toma de decisiones o las teorías del “Capital humano”, los estudios se orientan más hacia la esfera 

subjetiva de los individuos. Claramente, estos enfoques no se encuentran indisolublemente separados, por 

el contrario, existen ya esfuerzos por establecer un análisis que los complementen (Blanco, 2014a), incluso 

sumándolos al papel que juegan factores institucionales como el régimen o la gestión escolar, aunque 

dicha complementación no ha sido siempre clara en los estudios existentes. 

Los trabajos acerca del abandono escolar (Román, 2009; Sàlva, 2011), desigualdad educativa (Tedesco, 

2010) y trayectorias escolares (López, Opertti y Vargas, 2017), coinciden en señalar que el problema del 

abandono escolar se encuentra relacionado con la poca capacidad de las instituciones educativas para 

retener a los estudiantes en la escuela, pero también con elementos que atañen a la esfera subjetiva de 

los jóvenes, y por supuesto, a factores económicos o sociales, los cuales tienen un mayor peso para la 

mayoría de los estudiantes. 

Los trabajos que tratan el tema del abandono escolar, tienden a inclinarse por atender tres distintos 

estadios para dar explicación a este fenómeno: se abocan a los factores extraescolares/exógenos/macro, 

es decir, aquellos elementos contextuales sobre los cuales no podría incidir en primera instancia el plantel 

escolar (D´Alessandre, 2014 y 2017; Blanco, Solís y Robles, 2014; SEMS, 2012); los intraescolares/endógenos/ 

meso, que se aproximan a las características de lo que sucede al interior de la institución escolar, en donde 

la escuela tendría alguna influencia (González, 2014; Fernández, 2009; Román, 2009;). A la par de ello, se 

cuenta también con otros estudios más recientes que distinguen los factores individuales/subjetividad/

micro, los cuales aportan a la profundización en los procesos y configuraciones subjetivas que forman 

parte de la decisión de los alumnos de abandonar sus estudios (Contreras y Lafferte, 2017; Blanco, 2014; 

Rumberger y Lim, 2008). 
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Por otra parte, los “factores interfaz” son factores intermediarios que no se encuentran [exclusivamente] 

en una u otra dimensión, por lo que para explicarlos es necesario abordar el fenómeno de una manera 

integral (Blanco, 2011). En suma, con la creación de esta categoría lo que se busca es abordar la interacción 

que existe en aquellos factores que comparten dimensiones distintas, y así poder discriminar el papel que 

estos factores podrían tener. 

Así, entre los principales factores que explican el abandono escolar, están los factores extraescolares o lo 

que algunos han llamado estructurales. Esta lectura ha sobresalido como una de las grandes explicaciones, 

a veces planteada de manera independiente u otras veces de manera relacional. 

Los modelos reproduccionistas, van desde posiciones que aprecian en la escuela un aparato ideológico 

del Estado que reproduce las relaciones de poder, ya sea enfatizando el elemento económico (Althuser) 

o cultural (Gramsci), hasta posiciones más relacionales en donde se analiza a la escuela como un campo 

que reproduce las desigualdades sociales y culturales establecidas como hegemónicas en una sociedad 

(Bourdieu y Passeron, 2009; Bernstein, 1990). 

Estas posiciones han tenido distintos cuestionamientos, ya sea por los autores de la Pedagogía crítica, 

hasta por otros estudios que, desde el análisis empírico, han matizado y cuestionado la linealidad de 

algunos de sus postulados. Al respecto, Blanco (2017) somete a contrastación un conjunto de hipótesis 

que derivan de la teoría de la reproducción social, y si bien retoma la importancia que ha tenido la teoría 

para desnaturalizar las desigualdades educativas, también señala algunas de sus principales críticas para el 

contexto mexicano: 1) cuestiona la asociación establecida entre posición social y habitus, cual si existieran 

grupos sociales cerrados y estables en el tiempo, 2) la falta de claridad sobre que tipos de recursos 

pueden considerarse como capital cultural, así como cuáles son los habitus que reproducen prácticas 

hegemónicas, y 3) cuestiona que los sectores bajos al no poder tener acceso a ciertos recursos, no puedan 

tener beneficios (2017: p. 756-758). 

Es de esta manera que se ha apostado por fortalecer cada vez más una perspectiva relacional entre 

las variables que forman parte de las explicaciones de distintos fenómenos educativos. A la mirada 

estructuralista y a la teoría de la reproducción social como teorías generales, se han agregado también 

variables escolares y subjetivas, que, buscando un análisis más completo, plantean la incidencia que pueden 

tener en fenómenos como el desempeño o abandono escolar. 

Considerando el papel que se le ha venido a otorgar a la institución escolar en también recientes 

investigaciones, se encuentran los trabajos que resaltan la incidencia que tiene la escuela para el desempeño 

de los estudiantes, la afiliación institucional o las expectativas escolares. Estos trabajos, identificados en la 

bibliografía dentro de la corriente de “eficacia escolar” o “mejora de la eficacia escolar”, han recuperado el 

papel de la escuela que había quedado diluido frente a las teorías reproduccionistas.
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Desde una perspectiva intraescolar se asume que las “escuelas pueden hacer la diferencia independientemente 

del origen social de los alumnos”, identificando un conjunto de factores (infraestructura y materiales 

educativos, régimen escolar, clima escolar, enfoque académico, la experiencia docente) que deben ser 

asumidos por las instituciones educativas a fin de mejorar la calidad y la equidad, retomando así el papel de 

las escuelas en el desempeño y en las trayectorias escolares de los estudiantes (Blanco, 2011, p. 220). 

Aquí, especial importancia ha tenido el papel que se le ha otorgado a la perspectiva que tienen los docentes 

de sus estudiantes, observándose que dicha “valoración” de los alumnos y de sus familias incide sobre el 

desempeño académico de los estudiantes, ya que “… mientras más negativa es la imagen que los profesores 

construyen sobre los niños, menor es el nivel de logro alcanzado y más bajo el rendimiento exhibido” 

(Román, 2013, p. 38).

A este enfoque se le ha planteado también una crítica, ya que la literatura de la “eficacia escolar” acaba (de 

manera tácita o no) por establecer que es posible comprender la vida escolar y sus alcances/consecuencias 

independientemente de contexto social. Por lo que se ha buscado establecer una vinculación que acerque 

las dimensiones extraescolares e intraescolares. 

Al respecto Blanco (2011), en un estudio de corte cuantitativo, ha establecido una lectura a través de los 

“factores interfaz”, en donde se incluyen factores como la reprobación, las aspiraciones y prácticas 

académicas, el sector institucional de la escuela, la infraestructura y recursos, las disposiciones y prácticas 

de los alumnos, y la participación de las familias (p. 231), encontrando que una vez realizada de nuevo la 

clasificación de los factores incluyendo los de interfaz, son estos últimos los que acaban por tener una 

mayor incidencia en la experiencia académica (p. 246).

Esta categoría de “factores interfaz” ayuda a explicar no solo los puntos de cruce entre los factores 

extra e intraescolares, si no también los cruces que pueden mantener ambos factores con otra esfera, la 

dimensión subjetiva, aquella que parte de las “experiencias” de los estudiantes. 

Una tercera línea de abordaje se abre al incluir precisamente la dimensión subjetiva de los procesos de 

desescolarización, los cuales pasan por “la configuración de la identidad durante la adolescencia junto 

con las expectativas de las y los jóvenes”, la cual incluye no solo a las expectativas externas que se tengan, 

sino también a las experiencias cotidianas que se desprenden del conjunto de interacciones al interior 

del plantel escolar. Es así, que para Contreras y Lafferte (2017), la necesidad de sumar esta dimensión al 

análisis pasa por al menos tres consideraciones: 1) la vivencia y la valoración de la vida escolar de los 

estudiantes incide sobre su desempeño y sus trayectorias; 2) los significados y los sentidos que oferta la 

educación media superior  son permeados por “las expectativas, las identidades, los proyectos de vida y 

las representaciones que ellos tienen de la escuela”; 3) y la capacidad de la escuela para incidir sobre la 

planeación del futuro en los estudiantes, así como de constituirse como una práctica de vida (p. 43). 
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Una línea de trabajo considera que la salida de la escuela es producto de una decisión racional, la cual 

si bien se encuentra ubicada en un contexto especifico, al final es una decisión que toma un sujeto. En 

este sentido, Breen y Goldthorpe (1997) consideran que la decisión de abandonar es producto de un 

calculo por el cual el individuo busca reducir la posibilidad de un descenso social, donde la decisión de 

inscribirse al próximo nivel está en función de la probabilidad que el joven considere que tiene de “obtener 

un empleo al menos en la misma categoría que su clase de origen, así como en función de la probabilidad 

subjetiva de finalizar dicho nivel educativo con éxito” (Blanco, 2014b: p.43). Aquí la decisión estaría signada 

de manera doble, por el costo que el estudiante considera le implica el desarrollar sus estudios, frente a las 

posibilidades económicas que le presenta el comenzar a trabajar en ese momento de su vida, teniendo en 

cuenta tanto el “origen social” como la “agencia”. 

Las perspectivas que retoma la agencia de los sujetos para abordar procesos educativos, abren la puerta 

para observar las interacciones que existen entre las características individuales de los estudiantes, pero 

deben de tener en cuenta que las decisiones educativas son procesos que se dan en el tiempo, y que por 

supuesto están vinculadas a las características de los sistemas educativos (Blanco, 2014b: p. 44). 

Al respecto, el modelo de toma de decisiones que propone Breen y Yaish (2006), y en el que profundizan 

autores como  Stocké (2007) y Van de Werfhorst y Hofstede (2007) a través de la propuesta “relative risk 

aversion”, expone que la dimensión subjetiva debe encontrarse presente en el análisis de las experiencias 

escolares, ya que esta perspectiva nos explica que las decisiones que toman los estudiantes sobre sus 

estudios están sujetas a una valoración de costos y beneficios, en donde el punto clave es que los sujetos 

tomarán su decisión en función de evitar descender socialmente.

Por otra parte, los trabajos de Weiss -partiendo de Dubet y Martuccelli (1998)- establecen la importancia de 

considerar la subjetivación en los estudiantes, sobre todo a medida que van avanzando en su trayectoria 

escolar, ya que el interés es resaltar que los jóvenes “reflexionan sobre sus vivencias”, implicando este 

proceso de subjetivación considerar sus gustos, intereses y capacidades propias, la “interiorización” [con 

modificaciones] de normas y valores”, el sentido de “apropiación” que tienen, “la emancipación de las 

normas y valores dominantes”, así como “la capacidad de reflexionar sobre las distintas demandas de los 

“otros generalizados” (Weiss, 2012, p. 139) 

Sobre la forma en que se pueden sistematizar estas dimensiones para su análisis, autores como Román (2013; 

2009) parten de orientar el análisis en función de dos dimensiones: las extraescolares (Factores exógenos) 

y las intraescolares (Factores endógenos). Incluso otros trabajos ya referenciados aquí profundizan en la 

exploración de los limites compartidos de estas dimensiones (Blanco, 2011). 

En función de lo anteriormente expuesto, a este análisis dual que ha venido desarrollándose me parece 

necesario agregar también la dimensión subjetiva de los jóvenes estudiantes, la cual si bien es cierto 

vendría a complejizar el análisis del abandono escolar, dicha complejidad permitiría establecer -a través de 

un análisis interpretativo de las narrativas- un mayor detalle sobre las experiencias de los estudiantes, 
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experiencias tanto de abandono escolar como de retorno. A continuación, se presenta un diagrama que 

busca representar la complejidad de la relación entre estas dimensiones. 

Diagrama 1: Dimensiones sobre el abandono escolar

A estas tres dimensiones que inciden sobre la experiencia escolar de los estudiantes y con el fin de desprender 

un análisis a profundidad, transversalmente se incluyen las dimensiones materiales/estructural, política/ 

organizativa, y cultural (Román, 2013). Entendiendo por la “dimensión estructural” a la disponibilidad de 

recursos o insumos, tanto materiales como humanos, así como al tipo de organización y estructura social 

(p. 38); la dimensión “Organizativa” como contenedora las variables en el diseño organizacional del sistema 

educativo; y a los factores culturales como “el universo de significaciones culturales que enmarcan la vida 

cotidiana y la trama de decisiones de sujetos sociales” (p. 40). 
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DIAGRAMA 1. DIMENSIONES SOBRE EL ABANDONO ESCOLAR 

 

A estas tres dimensiones que inciden sobre la experiencia escolar de los estudiantes y con el fin de 

desprender un análisis a profundidad, transversalmente se incluyen las dimensiones 

materiales/estructural, política/ organizativa, y cultural (Román, 2013). Entendiendo por la 

“dimensión estructural” a la disponibilidad de recursos o insumos, tanto materiales como 

humanos, así como al tipo de organización y estructura social (p. 38); la dimensión “Organizativa” 

como contenedora las variables en el diseño organizacional del sistema educativo; y a los factores 

culturales como “el universo de significaciones culturales que enmarcan la vida cotidiana y la trama 

de decisiones de sujetos sociales” (p. 40).  

 

CUADRO 1. DIMENSIONES Y FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO ESCOLAR 

Factores/ 
Dimensiones Estructurales Organizativos Culturales 

Extraescolares 

Pobreza 
Marginalidad 
Nivel económico familia 
Nivel educativo de los 
padres 
Composición familiar 
Origen étnico 
Género 
Edad 

Estructura del gasto público 
Políticas sociales 
Estrategias no 
gubernamentales que apoyan 
la escolarización y 
permanencia 

Disponibilidad de recursos 
lingüísticos  
Consumo cultural  
Capital cultural de la 
familia 

Interfaz 
Extraescolares/ 
Intraescolares Programas de alimentación y 

salud escolar 
Becas (salidas no previstas) 

Reproducción de los códigos 
socializadores 
Estructura del sistema 
educativo 
Descentralización del sistema 
Financiamiento de la 
educación 
Violencia 

Capital cultural de los 
docentes 
Clima y ambiente escolar 



Área temÁtica 13. educación, desigualdad social, inclusión, trabajo y empleo

Acapulco, Guerrero 2019

9

Cuadro 1: Dimensiones y factores asociados al abandono escolar

Factores/ Dimensiones estructurales organizativos culturales

extraescolares

Pobreza

marginaliDaD

nivel económico Familia

nivel eDucativo De los PaDres

comPosición Familiar

origen étnico

género

eDaD

estructura Del gasto Público

Políticas sociales

estrategias no gubernamentales que aPoyan 
la escolarización y Permanencia

DisPonibiliDaD De recursos lingüísticos 

consumo cultural 

caPital cultural De la Familia

interFaz

extraescolares/

intraescolares

Programas De alimentación y saluD 
escolar

becas (saliDas no Previstas)

reProDucción De los cóDigos socializaDores

estructura Del sistema eDucativo

Descentralización Del sistema

Financiamiento De la eDucación

violencia

caPital cultural De los Docentes

clima y ambiente escolar

intraescolares

inFraestructural Del Plantel

equiPamiento escolar

existencia De una Planta Docente 
comPleta

ProPuesta curricular y PeDagógica

coorD. Del sistema eDucativo

régimen escolar

Programas De retención escolar

mecanismos De suPervisión

Programas De actualización 

bullying 

turnos escolares 

interacción entre Docentes y alumnos

exPectativas De los Docentes y 
Directivos resPecto De los alumnos.

estilos y Prácticas PeDagógicas. 

intraescolares

interFaz

intraescolares/

inDiviDuales

aFiliación escolar

tránsito escolar

estuDio y trabajo simultáneamente

escuela De 2Da o 3era oPción

DiscontinuiDaD entre la iDentiDaD juvenil y 
la escolar

Factores De riesgo (reProbación, extra eDaD, 
etc.)

motivación 

convivencia entre Pares

oFicio Del estuDiante 

inDiviDuales
valoración De la imPortancia De 

los estuDios

uso Del tiemPo

conDición De rePetiDor 

manejo De la libertaD

valoración De la viDa escolar 

viDa en Pareja

baja autoestima

amistaDes

inDiviDuales/

extraescolares

aDscriPción laboral temPrana

exPeriencias De abanDono De los 
PaDres y hermanos

vinculación De la escuela con las 
necesiDaDes múltiPles De los estuDiantes

exPectativas sociales hacia la 
eDucación

intereses ProPios De la juventuD

Fuente: Elaboración propia con base en Contreras y Lafferte (2017), blanco (2011) y román (2013)
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Conclusiones

Las conclusiones, y los aportes de ser el caso de este trabajo, se pueden enunciar en tres líneas 

principales:

• Se establece que la categoría de deserción escolar no es adecuada para referir al hecho de 

que los estudiantes abandonen sus estudios, debido a que refleja una orientación excluyente e 

inflexible respecto a los “caminos” escolares que mantienen los estudiantes.

• Se ha incluido en la matriz para el análisis de los factores del abandono escolar el papel que 

tiene la dimensión subjetiva, que, si bien se encuentra mencionada en algunos estudios, su 

inclusión plena se ha encontrado con el desarrollo de indicadores educativos casi siempre solo 

relacionados a las esferas estructurales y educativas. 

• Se introduce la figura de los factores interfaz en el análisis del abandono escolar, buscando 

con ello establecer una diferencia analítica al momento de organizar a los factores de abandono 

escolar. Ello es especialmente importante debido a que en función de la organización analítica 

que se haga de dichos factores, se planteará el diseño teórico necesario para analizarlos, 

advirtiéndonos de la necesidad de establecer una conexión teórica y empírica en alguno de ellos. 
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México, COLMEX-INEEE. pp. 39-70. 

Blanco, Emilio (2017). Teoría de la reproducción y desigualdad educativa en México. RMIE, vol. 22, núm. 74, pp. 751-781.

Blanco, E., Patricio Solís y Héctor Robles (2014). Caminos desiguales. Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad 
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