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RESUMEN

En el artículo se aborda el rezago educativo como uno 
de los graves problemas que afecta el Sistema Educativo 
Mexicano. Este asunto sin duda alguna representa una ne-
cesidad que se debe acabar por completo. Se reflexiona 
además sobre la gravedad de este tema y la influencia de 
cuatro agentes que influyen en la erradicación de este mal 
social: el estado, la familia, la escuela y el sujeto-alumno.
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ABSTRACT

The article addresses the educational gap as one of the 
serious problems that affects the Mexican Educational 
System. This issue undoubtedly represents a need that 
must be completely eliminated. It also reflects on the se-
riousness of this issue and the influence of four agents that 
influence the eradication of this social evil: the state, the 
family, the school and the subject-student.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el rezago educativo es un mal social que 
se debe en muchas ocasiones a la situación económica 
en que viven los estudiantes, debido a que no todos tie-
nen las mismas oportunidades para salir adelante y sin 
duda alguna el contexto donde se desenvuelvan influye. 

Se tiene el conocimiento que en México, cerca de 28 mi-
llones de personas mayores de 15 años se encuentran 
en rezago educativo. Es decir, no han concluido su edu-
cación primaria o secundaria. De ellos, 4.3 millones no 
sabe leer ni escribir, lo que representa 4.5 por ciento de la 
población de este grupo etario (Poy Solano, 2022).

La pandemia de COVID-19 agudizó el problema en 
México. De acuerdo con informes del Banco Mundial, el 
país tuvo un retroceso educativo de dos años, por lo que 
del promedio de tercero de secundaria se pasó a primero 
de secundaria. También,  al menos 628 000 niños y jóve-
nes entre 6 y 17 años abandonaron sus estudios debido 
a las condiciones económicas que generó la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con estima-
ciones del Banco Interamericano de Desarrollo (Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 2021).

Datos del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) revelan que a escala nacional 29.1 por 
ciento de quienes tienen 15 años o más, es decir, 28 mi-
llones 39 mil 332 personas, viven en rezago educativo, 
pues 15.6 millones no han concluido la secundaria y 8 
millones 30 mil no terminaron sus estudios de primaria y 
los abandonaron.

Del problema del rezago educativo en México, el propó-
sito es evidenciar que se trata de un problema muy serio 
por su magnitud, evolución y distribución. Se demostra-
rá que no es una condición que se presenta de manera 
aleatoria en la población, sino que sigue una distribución 
relacionada con la condición socioeconómica de los in-
dividuos, su edad, su sexo, patrones culturales y origen 
étnico, afectando a los grupos más desprotegidos y ex-
puestos o inmersos en la exclusión social.

El rezago educativo, lejos de ser considerado como un 
problema individual de los estudiantes, debe ser aborda-
do y analizado como producto de una representación de 
los aprendizajes y procesos cognitivos y de las conduc-
tas que denotan atraso escolar y de una interpretación de 
su sentido con respecto a la posición de los más avanza-
dos (Perrenoud, 2008). 

El problema del rezago educativo se torna complejo por-
que no depende solo de decisiones conscientes o ac-
tos intencionales, sino porque está inmerso en el sistema 
educativo, a través de sus instituciones y de las prácticas 
que ejercen las personas que forman parte de dichas ins-
tituciones (Solís, 2017).

Finalmente, habría que remarcar que el rezago educativo 
constituye una manera particular de observar, percibir y 

valorar el éxito escolar, a través del entramado complejo 
compuesto por las concepciones del éxito escolar según 
las realidades cotidianas en las que se desempeñan los 
alumnos dentro y fuera del aula.

En la actualidad el Rezago educativo es un problema 
que afecta al Sistema Educativo en México, ya que este 
problema se ve reflejado por su complejidad y por el nú-
mero de personas afectadas, así mismo de forma directa 
y trascedental a los mexicanos esto puede perjudicar y 
sobre todo que repercute en los sectores marginados de 
la población mexicana.

La elección de este tema surgió a partir de la proble-
mática que se encuentra en la actualidad dentro de la 
Educación Básica ya que se deriva a través de diversos 
factores que afectan la educación. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura existen innumerables consecuencias entre la pro-
pia educación y sus efectos sociales, económicos, polí-
ticos y culturales. Según el promedio de esta educación 
con el que cuenta el país repercute con la potencialidad 
económica de los ciudadanos. En México se ha demos-
trado que una persona que cuenta con los estudios bási-
cos requeridos por el gobierno está en clara ventaja con 
las personas que no tiene estudios. 

A partir de lo anterior el objetivo del artículo es identificar 
los factores en los que puede incidir la escuela, la familia, 
el propio alumno y el docente, que se relacionen de ma-
nera directa con la problemática de la deserción escolar a 
nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

DESARROLLO

El término de rezago educativo  es definido por el 
Ministerio de Educación en Chile, como un “desfase entre 
la edad del estudiante y el curso en que debiera estar 
matriculado, desde la perspectiva de cronología anual de 
la trayectoria educativa”.

El rezago educativo denota una condición de atraso, de 
abandono de los estudios o de no conclusión de los mis-
mos en los tiempos establecidos para un nivel educativo. 
Es importante aclarar que no todos los tipos de alejamien-
to de la escuela ni que todos los modelos de abandono 
deben ser considerados como rezago educativo (Torres 
& Tenti, 2000), puesto que no hay una forma única de 
concebir al rezago educativo.

La Secretaría de Educación Pública en México emplea el 
término -rezago educativo- para denotar la falta de acce-
so a la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo 
obligatorio preescolar, primaria y secundaria- y se mani-
fiesta en los índices de analfabetismo y eficiencia termi-
nal, concentrados sobre todo en las poblaciones rurales 
e indígenas (Torres & Tenti, 2000).

En México es común utilizar el concepto el término para 
englobar la cantidad y la proporción de individuos que no 
completaron la educación básica obligatoria, es decir los 
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niveles de primaria y secundaria dentro de la edad es-
tablecida por cuestiones académicas: la reprobación, la 
repetición, la extra edad, la inasistencia, el ingreso tardío 
o las salidas anticipadas, entre otras (Rodríguez, 2013).

Se puede decir que se concibe como una situación de 
atraso académico con respecto a los límites de edad; 
como una condición de desafiliación o salida prematura 
de la escuela, resultado de un proceso de “desengan-
che” (Rumberger, 2001) causado por la desvinculación 
entre las prácticas escolares y procesos de enseñanza 
con el ritmo y entorno personal del estudiante y que “no 
es necesariamente intencional por parte del alumno, sino 
que se encuentra naturalizado por su entorno próximo”. 
(Mena et al., 2010, p. 134)

El rezago educativo tiene una doble dimensión (Popkewitz, 
1998), pues es producto tanto de causas individuales 
como colectivas. El abandono escolar en un primer mo-
mento no responde a una decisión individual. Es el efecto 
de las fuerzas o funciones que ejercen el estado, la es-
cuela y el currículo, la familia y las características del pro-
pio alumno, quienes lo colocan en un papel de rezagado, 
o, mejor dicho, de relegado.

Dentro de las causas más comunes reconocidas que pro-
pician el aumento del rezago educativo se tiene: la po-
breza, el desempleo, la baja escolaridad de los padres, 
el embarazo a temprana edad, el consumo de drogas y la 
desintegración familiar. 

Mendoza (2019)., refiere que existen cuatro agentes so-
ciales que contribuyen al origen del rezago educativo: 
estado, familia, escuela y sujeto-alumno. Estos cuatro 
agentes producen desde el interior del sistema ciertas 
‘sustancias’ que fertilizan, generan y acumulan el ‘sarga-
zo educativo’ en el país. 

1. El estado, según Muñoz-Izquierdo (2009), origina el 
rezago educativo por:

* Las bajas inversiones destinadas al financiamiento de la 
educación pública.

* Las reformas educativas diseñadas para responder a 
los intereses económicos y políticos de los grupos de 
poder.

* La pertinencia de la oferta educativa que depende de 
la capacidad de negociación que tienen los diversos gru-
pos sociales frente al sistema político.

* La ampliación de la matrícula y la cobertura sin la dota-
ción proporcional de recursos financieros a las institucio-
nes escolares.

* El desgaste del cuerpo magisterial con la implementa-
ción de nuevos modelos educativos y la derogación de 
leyes de reforma que se presentan cada sexenio.

2. La escuela y el currículo conllevan al rezago educa-
tivo al:

* Establecer mecanismos de selección y fragmentación 
del currículo (Rossano, 2006).

* Imponer evaluaciones estandarizadas y no diversifica-
das a las que el alumnado “tiene que someterse, por las 
buenas o por las malas”; así como prácticas que lo ‘ex-
pulsan’ de la escuela (Perrenoud, 2008, p. 23).

* Disponer la estructura y los contenidos curriculares 
como mecanismos de selección y fabricación de los jui-
cios de excelencia (Perrenoud, 2008).

3. La familia es raíz del rezago educativo puesto que:

* Determina la herencia cultural a partir del nivel educati-
vo alcanzado por los padres o tutor y hermanos mayores 
(Arancibia, 1995; Bracho, 1990).

* La situación socioeconómica familiar puede obstacu-
lizar la adquisición de bienes culturales y herramientas 
para el aprendizaje como libros, diccionarios, computa-
doras y acceso a internet (Bracho, 1990).

* Provoca el logro o el fracaso escolar por el apoyo brin-
dado o no a los miembros de la familia para la continua-
ción de sus estudios (Ruiz, 2001).

* Las características del entorno familiar influyen en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de acuerdo al tipo 
de relaciones que existan entre los miembros, principal-
mente, con los padres (Bracho, 1990).

4. El estudiante contribuye al rezago educativo desde 
la:

* Particularidad de su inteligencia o talento (Bolívar, 2005), 
esfuerzo, perseverancia, resiliencia, manejo de emocio-
nes y conflictos, entre otras.

* Capacidad de adaptación, experimentación, movili-
zación y resistencia (Martín-Barbero, 1998) a procesos 
nuevos y la forma de enfrentar los problemas frente al 
colectivo.

* Baja autoestima y poca confianza por alcanzar logros 
académicos.

* Necesidad de reconocimiento por parte del ‘otro’ y su 
relación con el grupo de pares (Arango, 2006).

* Confrontación con la autoridad escolar y familiar 
(Arango, 2006).

CONCLUSIONES

El rezago educativo puede influir negativamente en la 
educación de las futuras generaciones si los agentes que 
lo generan no influyen en la solución de este problema. El 
rezago educativo es un proceso de construcción social 
donde se incide el papel desempeñado por el estado, la 
escuela y la familia, como estructuras sociales; y el suje-
to-alumno- como estructura individual. 

Para combatir el rezago educativo se deben fomentar es-
trategias para el incremento de profesionales calificados, 



157
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

el financiamiento educativo integral y la ampliación del 
sistema educativo de manera que se atiendan las necesi-
dades educativas y se identifiquen las carencias en siste-
mas, programas y proyectos educativos.
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