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Resumen  

El abandono de los estudios es una de las preocupaciones políticas actuales, cuya 
comprensión aglutina elementos sociopersonales, institucionales, comunitarios y 
estructurales, fenómeno que inquieta especialmente en nuestro sistema escolar donde la tasa 
está ubicada por encima de los indicadores europeos propuestos para el próximo año 2030. 
Esta comunicación se enmarca en el proyecto nacional financiado de I+D+i FOTO-EDU y 
pretende ofrecer una aproximación teórica en torno a dos ejes relacionados: la experiencia de 
desenganche y abandono de la escuela y la atención a las personas adolescentes en situación 
de riesgo de vulnerabilidad socioeducativa en el sistema educativo. Los principales resultados 
ponen de relieve que la comprensión del abandono debe abordarse desde un prisma político 
que dé cuenta de su naturaleza compleja y situada, atendiendo a las distintas comprensiones 
teóricas posibles; y que la prevalencia de comprensiones clínicas en el estudio de 
experiencias educativas y de la diversidad escolar potencia las desigualdades, agrava la 
vulnerabilidad socioeducativa y compromete la equidad y la inclusión. Por último, las 
conclusiones y propuestas planteadas pretenden impulsar interrogantes y potenciales 
controversias abiertas sobre el tema y derivar implicaciones posibles para su abordaje 
práctico. 

Palabras clave: abandono escolar, educación equitativa, juventud, diversidad escolar, 
vulnerabilidad socioeducativa. 

 

Introducción / Marco Teórico 

Las dinámicas vitales neoliberales han derivado en cierto debilitamiento de los rituales 
socioeducativos y de las pautas de convivencia en un marco democrático cuyo engranaje 
esencial debe ser el avance comunitario. Dentro de estas tendencias macrocontextuales que 
han precarizado las condiciones de vida, especialmente de personas en situación de 
transición vital o de vulnerabilidad socioeducativa, el abandono de los procesos educativos 
emerge como fenómeno que agrava la calidad de vida y el desarrollo positivo de los y las 
adolescentes. Además, el porcentaje de personas jóvenes que han abandonado 
tempranamente sus estudios, si bien se ha ido reduciendo en los últimos años, continúa 
siendo un foco de preocupación en nuestro sistema escolar en tanto que su tasa todavía es 
de un 13,6%, último dato disponible referido al año 2023 según la Encuesta de Población 
Activa. El estudio cualitativo de las causas y circunstancias que detonan procesos de 
desafección y desánimo en la escuela, evidenciados en pautas absentistas progresivas, es 
relevante en tanto que son un aviso socioemocional de un posible abandono de los estudios. 
Una situación compleja que no sólo priva a las personas jóvenes de su derecho a la 
educación, sino que desequilibra las bases democráticas de nuestro sistema social en tanto 
que esta vivencia limita sus posibilidades de participación ciudadana (Contreras-Villalobos et 
al., 2023). Informes recientes de organizaciones no gubernamentales con foco de trabajo en 
la infancia y la adolescencia como UNICEF (2021) apuntan a que el aislamiento social que se 
acciona tras una interrupción de los estudios puede comprometer el bienestar socioemocional 
de este colectivo y agudizar situaciones de riesgo social. La presencia en la institución escolar 
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también es un escenario especialmente relevante para atajar la pobreza infantil, con una grave 
incidencia en nuestro país (UNICEF, 2023). 

En este contexto nace el proyecto nacional financiado “La Foto-Elicitación como estrategia 
educativa inclusiva para afrontar el absentismo escolar: estudio de casos múltiples en centros 
de especial dificultad” (FOTO-EDU), cuyos ámbitos temáticos son la educación equitativa, el 
desarrollo positivo adolescente y las competencias digitales. Los objetivos clave del proyecto 
financiado son estudiar las implicaciones de la metodología de la foto-elicitación (en adelante, 
F-E) como estrategia didáctica en la ESO, accionándola en el aula por el profesorado con 
vistas a evaluar su impacto en la educación inclusiva y en la prevención del absentismo; 
perfilar las necesidades que precisa este colectivo para su puesta en marcha, determinar las 
condiciones institucionales que favorecen la implementación de esta estrategia e identificar 
las percepciones de alumnado escolarizado en 2º y 3º curso de la ESO sobre su motivación 
escolar y la promoción de su desarrollo positivo. La investigación queda articulada en clave 
de estudio de casos, entendiendo por caso un grupo aula (profesorado-alumnado) de cada 
centro participante, disponiendo de cuatro unidades de análisis complementarias: el alumnado 
de la ESO, el profesorado que implementa la F-E, la F-E como estrategia educativa y las 
condiciones del centro escolar. 

Esta comunicación pretende sostener teóricamente los conceptos de desenganche y 
vulnerabilidad socioeducativa con el fin de articular un punto base del que partir en el proyecto 
FOTO-EDU. 

Objetivos / Hipótesis 

Esta comunicación nace del proceso de revisión de la literatura teórica abordada en el marco 
del proyecto de investigación, con la pretensión de aportar una mirada crítica hacia algunos 
de sus ámbitos temáticos y resaltar tendencias relevantes. En concreto, la comunicación 
pretende: 

• Ofrecer una aproximación teórico-conceptual hacia los procesos de desenganche y 
abandono de la escuela y hacia la atención a las personas en situación de 
vulnerabilidad socioeducativa. 

• Establecer un posicionamiento de partida que nos permita articular metodologías 
situadas en la problemática concreta del estudio tanto para su aplicación didáctica 
como para el entramado metodológico de recogida de información y posterior análisis. 

• Perfilar conclusiones y propuestas de tipo reflexivo y orientadas a la mejora de las 
actuaciones socioeducativas. 

 

Metodología / Método 

Esta comunicación ha sido orientada desde una modalidad de revisión de la literatura de tipo 
narrativo, con foco en un estilo de búsqueda informacional que permita explicitar 
cualitativamente las narraciones y perspectivas teóricas sobre el tema central. De esta manera 
se presentan claves teóricas relevantes para la puesta en marcha del proyecto, atendiendo a 
su marco epistemológico y empírico y el posterior desarrollo, tras la recogida de evidencias, 
de propuestas relevantes y transformadoras. 

Resultados y Discusión 

LA EXPERIENCIA DE DESAFECCIÓN SOCIOEDUCATIVA: ¿SOSTENIDA POR CUÁNTO TIEMPO? 

La investigación reciente sobre los procesos de enganche y desenganche a las 
organizaciones educativas es abundante y sugieren que una vivencia de desafección 
prolongada en la experiencia escolar de uno/a puede derivar en dinámicas absentistas o en 
una salida de la escuela como única vía posible para frenar el sufrimiento acumulado (e.g. 
San Fabián et al., 2020; Sanders y Munford, 2016). Desde una perspectiva técnica, el 
abandono escolar temprano queda definido como el porcentaje de personas jóvenes entre los 
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18 y los 24 años de edad que no han completado la educación secundaria postobligatoria y 
no siguen ningún tipo de estudio o formación, por lo que su nivel educativo máximo es la 
educación secundaria obligatoria (Comisión Europea, 2014). Sin embargo, más allá de 
aproximaciones estadísticas y directrices administrativas que jerarquizan problemáticas y 
explicitan dicotomías se hace preciso dar paso a compresiones profundas sobre el tema que 
den cuenta de su naturaleza compleja y situada y resitúen en la primera línea su carácter 
político (Macedo et al., 2015). Además, como señala la citada estrategia de lucha contra el 
abandono escolar de la Comisión Europea la enseñanza obligatoria es el contexto adecuado 
para orientar actuaciones que prevengan o minimicen su aparición. 

Desde el ámbito del enganche educativo se ha elaborado una tipología de marcos 
interpretativos sobre el tema que articulan enfoques de estudio y de intervención diferenciados 
(e.g. McMahon y Portelli, 2004 y Zyngier, 2008) que queda sintetizada en dos planteamientos 
fundamentales: uno de tipo técnico e interpretativo que no problematiza el orden escolar y 
sitúa el foco de estudio en las personas jóvenes individuales y en sus contextos 
sociofamiliares como elemento explicativo de su potencial desafección y abandono 
(convirtiéndoles en receptores pasivos de medidas de reconexión o ajuste escolar, 
estableciendo mecanismos de control de su asistencia desde perspectivas burocráticas, 
rebajando sus exigencias académicas y orientándoles hacia una inserción laboral temprana, 
animándoles a participar en medidas culturalmente excluyentes, etc.) y otro que pone en 
entredicho a la propia organización educativa, a su cultura y política, como interviniente en 
estos procesos. 

Sea cual sea el marco de comprensión, podríamos definir el enganche escolar de un modo 
holístico como aquella situación en la que: 

Es evidente el nivel de compromiso de los alumnos/as con su aprendizaje escolar: 
están dispuestos a participar en las tareas y actividades cotidianas, implicados/as 
personalmente en realizarlas bien; valoran y son curiosos/as respecto a lo que 
aprenden y están interesados/as en su formación, sienten que son parte del centro, 
del aula, del grupo de compañeros/as (González, 2015, p. 159). 

LA DIVERSIDAD EN EL SISTEMA ESCOLAR: DE UNA PERSPECTIVA BASADA EN EL DÉFICIT A OTRA 

BASADA EN EL AFRONTAMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ADVERSIDAD 

La consideración del fracaso escolar como problema público derivó en una serie de políticas, 
programas y dispositivos institucionales para su abordaje, esencialmente a partir de la 
aprobación de la LOGSE (1990) (Rujas, 2017), marco legislativo que además dotó de 
reconocimiento a la orientación educativa como factor de calidad en las escuelas. La 
LOMLOE, que nace de la necesidad de revisar la deriva ideológica del articulado previo, busca 
hacer cumplir el mandato educativo internacional sobre la equidad en el sistema escolar y el 
refuerzo de su capacidad inclusiva, favoreciendo, entre otras cosas, el acceso al título en ESO 
desde cualquier vía académica. 

Sin embargo, como estudiosos/as advierten, esta nueva ley no deja de ser una vuelta a la 
LOE (2006), y aunque está asentada en la Agenda 2030, además de situar como principio 
clave el cumplimiento de los derechos de la infancia y de reconocer el interés superior del 
menor, se sitúa temporalmente antes de la aprobación de normativas internacionales 
reguladoras de la educación inclusiva, como por ejemplo la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008. 

Además, la mirada clínica y esencialista sobre la diversidad y la evaluación psicopedagógica 
todavía pervive en la praxis educativa y orientadora de nuestro sistema escolar desde la 
etiqueta diagnóstica como carta de presentación, requerida para la movilización de apoyos 
educativos concretos (Echeita y Calderón, 2014). En este sentido, como refiere Calderón 
(2014), la naturalización de este tipo de evaluación constituye actualmente una forma 
encubierta de legitimar desigualdades socioculturales, en tanto que los diagnósticos median 
en la conciencia de los y las estudiantes y sus familiares sobre la pretendida incapacidad 
académica de sus hijos e hijas, convenciéndoles de la imposibilidad de que concluyan con 
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éxito su escolarización, “ofreciendo legitimidad al destino social al que injustamente se ven 
abocados (…), generando mecanismos que [les] dirigen a la pobreza, exclusión y 
desvalorización social” (pp. 116-117). Además, esta visión hacia las personas adolescentes 
que pueden situarse temporalmente en situaciones de riesgo o susceptibilidad física, 
emocional, económica, ambiental y sociocultural (Infante et al., 2013) puede agravar sus 
propias dificultades en tanto que son percibidas como objetos o agentes pasivos en su propio 
proceso de cambio, limitando de este modo la construcción de una narrativa digna y 
respetuosa basada en sus capacidades y un desarrollo positivo (Mancila et al., 2024). 

Descentrar el foco de las personas y situar la diana en las condiciones de centro y otros 
elementos externos parece una estrategia más cuidadosa para el acompañamiento hacia la 
diversidad escolar y el fortalecimiento de las redes sociocomunitarias. Deteniendo el foco en 
las circunstancias institucionales podemos señalar, por ejemplo, el cultivo de climas 
relacionales que potencien ambientes de aprendizaje rigurosos y respetuosos, el 
establecimiento de mecanismos de orientación y apoyo a las personas jóvenes en fases de 
transición, un currículo flexible y la formación y sensibilización del profesorado en estas 
perspectivas y enfoques, etc. (e.g. González, 2015; Nouwen et al., 2016). 

Conclusiones y Propuestas 

Los modos de actuación dominantes sobre el alumnado en situación de vulnerabilidad con 
vistas a reducir su desafección, intervenir en su posible absentismo y contener su abandono 
han situado mayoritariamente el foco de atención en sus circunstancias individuales 
potencialmente evaluables y corregibles y menos en el centro escolar y en las diferentes 
dinámicas que en él acontecen (González y Barea, 2021). Parece importante revisar lo que 
sucede dentro de los centros educativos en el estudio y abordaje del abandono, poniendo en 
relación estas circunstancias internas con elementos del entorno. 

Es más, la visión e intervención que la propia organización despliega hacia la diversidad 
escolar en un sentido amplio puede situar transitoriamente en situación de vulnerabilidad a 
determinadas personas jóvenes y desencadenar en sí misma procesos de abandono escolar. 
La imagen de sí mismas que los y las jóvenes configuran en su proceso de escolarización es 
un factor relevante que debe ser cuidado organizacionalmente frente a potenciales inercias 
que legitiman la normatividad como patrón y ponen entredicho otras formas alternativas de 
estar conectado a lo escolar. 

Como plantea Vadeboncoeur y Vellos (2016), el vínculo persona joven-persona adulta es 
relevante en estos casos y debe orientarse a que la primera “sea vista”, a “reconocer su 
capacidad de crecer” y a “co-crear futuros sociales” desde una visión integradora y con 
proyección. La mirada deficitaria, victimizadora y paternalista enquista el crecimiento en un 
sentido amplio y es éticamente cuestionable en tanto que incumple la requerida compensación 
educativa de nuestro sistema educativo. 

Es preciso señalar que las propuestas recientemente publicadas en el plan de acción para 
reducir el abandono escolar temprano en España (OECD, 2023) pretenden establecer un 
enfoque común para identificar los centros vulnerables y orientar los recursos, creando un 
“índice de vulnerabilidad escolar” para su detección, con la finalidad de mejorar el bienestar y 
el aprendizaje del alumnado y compensar situaciones de desigualdad social. La flexibilización 
de las jornadas lectivas dando mayor presencia escolar a los colectivos vulnerables, la 
organización de un mayor número de actividades extraescolares, la revisión de la 
configuración de los agrupamientos escolares con vistas a reducir la segregación intergrupos 
así como la minimización de la repetición de curso son medidas de interés sugeridas que 
ponen el foco en los centros educativos. 

Parece necesario que la formación inicial y continua del profesorado evolucione hacia estos 
nuevos requerimientos legislativos, pero también culturales, pedagógicos y sociales sobre el 
abandono y la diversidad de las personas jóvenes desde la vulnerabilidad como posible 
anclaje conceptual. Una formación que permita comprender las posibles maneras de 
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acompañar y sostener las vivencias adversas en positivo (a través de metodologías 
participativas de tipo artístico o tecnológico, cuidando académica y afectivamente, aceptando 
la transitoriedad de las adversidades socioeducativas y el conflicto y la incomodidad como 
proceso de aprendizaje, etc.) garantizando el bienestar personal y el desarrollo 
sociocomunitario. 
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