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CUANDO LAS RELACIONES ESCUELA-FAMILIAS 
INTERROGAN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Torrealba, María Teresa; Sánchez, Ángela
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Este trabajo es una primera presentación del proyecto de in-
vestigación 2023: “Experiencias escolares que favorecen la in-
clusión educativa: relaciones escuela-familias”, dirigido por M. 
Teresa Torrealba. La decisión de investigar esta problemática 
surge de la demanda formulada por una de las instituciones que 
participó del Proyecto UBACyT 2020: “Experiencias escolares 
que favorecen la inclusión educativa: una lectura que entrama 
la Perspectiva Psicológica Situacional y el Psicoanálisis”. Abor-
dar las relaciones escuela-familias recorta un tipo particular de 
estas experiencias, aquellas centradas en las relaciones de la 
institución con las familias. Esta investigación -de carácter ex-
ploratorio descriptivo- se propone contribuir a la caracterización 
de las relaciones escuela-familias que promueven experiencias 
de inclusión educativa. Es un estudio de caso en profundidad, 
en una institución de Nivel Inicial dependiente del Ministerio de 
Cultura (CABA). Las características de la demanda formulada y 
el proceso de trabajo desarrollado que comprometió -con dife-
rentes grados de participación- a la totalidad de profesionales 
y docentes, nos impulsó a tomar la decisión de abordar esta 
problemática desde la Investigación Acción Participativa. Par-
ticipar conjuntamente -investigadoras y escuela- en el proceso 
de ampliación del concepto de inclusión educativa a las familias 
resulta un desafío convocante en función de un tema significa-
tivo de investigación

Palabras clave
Relaciones escuela-flias - Inclusión educativa - Experiencias - 
Participación

ABSTRACT
WHEN SCHOOL-FAMILIES RELATIONSHIPS INTERROGATED 
THE EDUCATIONAL INCLUSION
This work is a first presentation of the research Project 2023: 
“School experiences that favor educational inclusion: school-
families relationships”, directed by M. Teresa Torrealba. The de-
cision to study this problem arises from the demand formulated 
by one of the institutions that participated in the UBACyT 2020 
Project: “School experiences that favor educational inclusion: an 
approach that weaves a situational psychological perspective 
and psychoanalysis”. Addressing school-families relationships 
cuts out a particular type of these experiences, those focused 
on the institution’s relations with families. This research -of an 

exploratory descriptive nature- aims to contribute to the charac-
terization of school-families relationships that promote experi-
ences of educational inclusion. It is an in-depth case study, in a 
Kindergarten, an institution that depends on the Ministry of Cul-
ture (CABA). The characteristics of the formulated demand and 
the developed working process, which committed -in different 
scales of participation- to all the institutional actors, prompted 
us to make the decision to approach this problem as a Partici-
patory Action Research. Participating together -researchers and 
school- in the process of expanding the concept of educational 
inclusion to families is a challenge that brings us together as it 
is a meaningful research topic.

Keywords
School-families relationships - Educational inclusion - Experien-
cies - Participation

Introducción
Este trabajo es una primera presentación del proyecto de investi-
gación 2023 “Experiencias escolares que favorecen la inclusión 
educativa: relaciones escuela-familias”[i], dirigido por M. Teresa 
Torrealba. La decisión de investigar esta problemática surge a 
partir de la demanda formulada por la institución de Nivel Ini-
cial -pública, estatal- de Educación por el Arte (Ministerio de 
Cultura, CABA) que participó del Proyecto UBACyT (2020-2022): 
“Experiencias escolares que favorecen la inclusión educativa: 
una lectura que entrama la Perspectiva Psicológica Situacional 
y el Psicoanálisis”. En este artículo recortaremos un tipo parti-
cular de estas experiencias, las centradas en las relaciones de 
la institución con las familias.
En las entrevistas individuales realizadas en diciembre de 2021 
como cierre de las actividades desarrolladas en el campo, surge 
la demanda de continuar el trabajo conjunto. Tanto las docen-
tes entrevistadas como la coordinadora pedagógica propusieron 
que las ayudáramos a pensar acerca de lo que les “está pasado 
con las familias”. Una de ellas dijo: “me doy cuenta que nos 
faltan herramientas (…) ¿Qué podemos hacer como institución? 
(…) ¿Cómo generamos algo que ayude a enmarcar de una ma-
nera amorosa a las familias, a nuestro laburo?”. 
La cuestión del acompañamiento de las familias es otra de las 
preguntas que surgieron. Coinciden en la necesidad de trabajar 
con las familias desde el ingreso de les niñes[ii] a la institu-
ción y también, en la preocupación por no tener en claro cómo 
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quieren que las familias acompañen. “¿Cómo seguimos?” - fue 
la pregunta que se hizo la Coordinadora Pedagógica y agregó: 
“Siento que le hablamos a familias que ya no tenemos. A un 
ideario de familia del pasado. (…) ¿cómo trabajar para incluir 
a estas familias que no son las que nosotros esperamos que 
sean? (…) Nuestra propuesta [pedagógica] es con las familias. 
Entonces hay algo ahí que hay que seguir trabajando para que 
realmente estén incluidas”. La demanda formulada es resultado 
del proceso que se realizó en forma colaborativa a lo largo de 
los dos años en que se desarrolló la investigación en el campo.
La pregunta por la inclusión de las familias resulta una pregunta 
desafiante y genuina, sostenida por una institución para la cual 
la inclusión está concebida como inédito viable (Freire, 1970) y 
que se trabaja en el día a día.
Esta investigación -de carácter exploratorio descriptivo- es un 
estudio de caso en profundidad que se propone contribuir a la 
caracterización de las relaciones escuela-familias que promue-
ven experiencias de inclusión educativa. Las características de 
la demanda formulada y el proceso de trabajo desarrollado que 
comprometió -con diferentes grados de participación- a la to-
talidad de profesionales y docentes involucrados, nos impulsó 
a tomar la decisión de abordar esta problemática desde la In-
vestigación Acción Participativa (IAP). Participar conjuntamente 
-investigadoras y escuela- en el proceso de ampliación del con-
cepto de inclusión educativa a las familias resulta un desafío 
que nos convoca en función de un tema significativo.
En el apartado Acerca de los conceptos de experiencia e inclu-
sión educativa retomamos el trabajo realizado para el informe 
final del Proyecto UBACyT 2020-2022. Estos conceptos fueron 
problematizados y complejizados desde una lectura que entra-
ma la Perspectiva Psicológica Situacional y el Psicoanálisis.
En Acerca de las relaciones escuelas-familias presentamos las 
contribuciones más significativas que, desde una perspectiva 
histórica, permiten desnaturalizar las concepciones tradiciona-
les que inetituyó la escuela moderna.
En Acerca de conceptos que articulan sentidos, recuperamos las 
investigaciones más significativas para nuestro trabajo, desde 
el campo de la perspectiva psicológica situacional, las Ciencias 
de la Educación, la Antropología y el psicoanálisis que permiten 
abordar la complejidad de la problemática.
Finalmente, en Comentarios para un cierre provisorio justifica-
mos la inversión de los términos de la relación “familias-escue-
las” y el uso del singular para “escuela” en función de nuestro 
objeto de estudio.

Acerca de los conceptos de experiencia e inclusión educativa
Concebimos la noción de experiencia como acto instituyente en 
el sentido de lo político “(…) para dar cuenta de cómo lo nuevo 
entra en la historia. [Desde esta perspectiva, lo nuevo] no es 
una creación que viene de la nada (…) es una creación que 
exige las tramas simbólicas, las constelaciones históricas, las 
herencias” (Alemán, 2016, p. 50). En esta línea, la experiencia 

como novedad -en relación a una trama simbólica que la signi-
fica- nos permite visibilizar la complejidad de las interrelaciones 
involucradas y los sentidos construidos por quienes participan 
en la actividad (Torrealba y Sánchez, 2017). Desde la Perspecti-
va Psicológica Situacional, proponemos pensar las experiencias 
como sistema de actividad (Cole y Engeström, 2001), en la que 
niñes, docentes, equipos directivos, equipos “psi” y familias se 
involucran en una tarea conjunta, en pos de un objetivo común, 
desde distintas posiciones y con la mediación de artefactos cul-
turales. Esta unidad de análisis permite hacer foco en las activi-
dades compartidas en contextos específicos. Se trata, entonces, 
de pensar cómo se relacionan los distintos elementos del siste-
ma y en qué sentido, estas experiencias constituyen situaciones 
favorecedoras de inclusión educativa.
Respecto al concepto de inclusión educativa recuperamos el 
marco legal desde el cual es entendida como derecho para lue-
go resignificarla en términos de praxis freireana. La UNESCO 
señala la necesidad de que la totalidad de estudiantes tengan 
oportunidades equivalentes de aprendizaje independientemente 
de las diferencias culturales, sociales, de aprendizaje y/o de la 
modalidad de escuela a la que asistan. En nuestro país, la Ley 
Nacional de Educación 26206, del año 2006, en sus artículos 
11 y 42 reconoce la responsabilidad de los Estados de garan-
tizar las condiciones necesarias para el acceso, permanencia 
y aprendizajes de calidad a través de políticas universales en 
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. En este 
sentido, las investigaciones de Macchiarola, Mancini, Martini, y 
Montebelli (2018) describen las acciones llevadas a cabo en el 
marco de políticas socio-educativas del Ministerio de Educación 
de la Nación con el objeto de promover la igualdad y calidad 
educativa en el marco legislativo vigente.
En el proyecto 2020, analizamos la inclusión educativa con rela-
ción a experiencias escolares que la favorecen y tensionamos la 
idea del derecho a la inclusión como mero enunciado legal. En 
este sentido, propusimos como analizador la noción de praxis, 
concebida como “unión inquebrantable entre acción y reflexión” 
(Freire, 1970, p. 98). Así, la inclusión se presenta como un in-
édito viable que orienta la praxis, tensiona las posibilidades y 
moviliza la acción de docentes, equipo de coordinación e inves-
tigadoras al confrontar y disputar con los modelos de exclusión.
Este posicionamiento, permite reconocer la necesidad de pen-
sar la inclusión educativa en términos relacionales al visibilizar 
las distintas dimensiones que se ponen en juego en el contexto 
escolar: inclusión y derechos; inclusión y aprendizajes; inclusión 
y participación; inclusión y subjetividad (Torrealba y Gulman, 
2022; Torrealba y Sánchez, 2023).

Acerca de las relaciones escuelas-familias 
El tema de las relaciones escuelas-familias ha recobrado es-
pecial significatividad en las últimas décadas. En 2008, Dabas 
afirmaba: “La educación en general, y las escuelas en particular, 
han comenzado a preocuparse por la relación con las familias 
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(…), al mismo tiempo que requieren una mayor participación de 
las mismas en el proceso educativo” (p. 94). 
Una perspectiva histórica permite desnaturalizar las concep-
ciones de familia subyacentes a las experiencias que proponen 
quienes participan de esta investigación e interpelarlas desde 
un contexto que entrelaza necesariamente, en estos tiempos, 
neoliberalismo y pandemia. 
La escuela moderna surge a fines del siglo XIX en el contexto del 
surgimiento de los Estados Nación y el capitalismo. Tiene entre 
otras funciones las de instituir la noción de infancia en las clases 
populares y configurar un modelo “universal” de familia (Varela 
y Álvarez Uría, 1991; Pineau, 2013). Para analizar las relaciones 
familia-escuela resulta necesario comprender que sus orígenes 
remiten a las sociedades disciplinarias (Foucault, 1975 y 1976; 
Deleuze, 1995) de los siglos XVIII y XIX. Desde la perspectiva 
arqueológica-genealógica (Foucault, 1975 y 1976; Varela y Álva-
rez Uría, 1991) resulta necesario reconocer tanto la especificidad 
de cada uno de estos espacios -escuela y familia- como que se 
constituyeron en términos de continuidad. En este sentido, como 
afirma Nakache (2005): “La familia y la escuela, (…) fueron [his-
tóricamente] pensadas como dos fases consecutivas de un mis-
mo proceso. Concebidas como una suerte de primera y segunda 
parte en la vida de los niños y niñas modernos, parecían coordi-
nar acciones y procedimientos socializadores de modo de com-
plementar su labor” (p. 279). Desde esta perspectiva, escuela y 
familia son un producto histórico y su relación ha ido modificán-
dose a lo largo del tiempo (Varela y Álvarez Uría, 1991; Neufeld, 
2000; Nakache, 2005; Pineau, 2013). En las últimas décadas del 
siglo XX, los “espacios de encierro” (entre ellos, la escuela) atra-
vesaron una crisis generalizada y están siendo interpelados por 
el modelo de las sociedades de control (Deleuze, 1995).
El neoliberalismo ha profundizado esta crisis y ha puesto en 
situación de competencia -e incluso de rivalidad- a familias y 
escuelas (Neufeld, 2000). Cerletti (2005) analiza contextos par-
ticulares de interacción entre las escuelas y las familias y afirma 
que en tiempos neoliberales se han redefinido “(…) los sentidos 
sobre responsabilidades educativas en un proceso de mutua 
responsabilización y culpabilización” (p. 175). 
Si la escuela moderna tenía como horizonte la construcción de 
ciudadanía, en estos tiempos se ha producido el desplazamiento 
de esta figura a la de “consumidor[iii]” y la transformación de 
las escuelas en “ofertas” delimitadas por las posibilidades so-
cio-económicas de las familias. En palabras de Neufeld (2000) 
“Nuestra vida, la de nuestras familias, de los niños que crecen 
en ellas, así como la de los docentes de nuestras escuelas, está 
sobre-determinada por las condiciones económicas, políticas y 
culturales generadas por el neoliberalismo” (p. 13). Entre estas 
condiciones que tensionan las relaciones entre las familias y 
las escuelas, es necesario reconocer que el ASPO (aislamiento 
social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19) 
redefinió -entre otras cuestiones- la participación de las familias 
en las escuelas. 

Acerca de conceptos que articulan sentidos
Entre las investigaciones que han abordado las relaciones fami-
lia-escuela, resultan pertinentes dos de las dirigidas por Nora E. 
Elichiry. Desde la perspectiva psicológica situacional, concibe a 
las familias y las escuelas como entornos educativos específi-
cos. Uno de los conceptos que retomamos en nuestra investi-
gación es el de artefactos culturales (UBACyT 2004-2007) en-
tendidos como “(…) modos formales e informales para entablar 
intercambio con las familias” (Torrealba y Scavino, 2006, pp, 
3 y 4). Estos artefactos se constituyen en puentes o mediado-
res, que nos permitirán -a investigadoras y escuela- identificar 
las características que tienen las familias para la institución 
educativa, caracterizar los modos de intercambio privilegiados 
por la escuela y construir colaborativamente otros que favorez-
can la trama escuela-familias-inclusión. Otro de los conceptos 
(UBACyT 2008-2010) es el de “fondos de conocimiento” (Moll y 
Greenberg, 1993) que refiere a aquellos saberes, en términos 
de información y estrategias que las familias han construido en 
sus prácticas cotidianas y que constituyen un patrimonio que 
se comparte con la comunidad. Sabemos, como afirma Arrúe 
(2009) que “La escuela y la familia han ido elaborando dispositi-
vos de relación que siguen en vigencia. Sin embargo, en tiempos 
de crisis de las instituciones modernas, observamos que estos 
dispositivos operan como ‘formalismos’, respondiendo a cons-
trucciones de sentido que ya no están presentes en las familias 
a las que se dirigen (…)” (p. 94). Tender puentes entre ambos 
entornos requiere reconocer a quiénes están dirigidas las ex-
periencias que se proponen. En palabras de Elichiry (2009): “La 
acción en el ‘aula’ continúa en las relaciones de los docentes 
con los lugares donde viven los alumnos y las alumnas, con las 
vidas de sus familias y sus relaciones con pares” (p. 24).
Desde el campo de las Ciencias de la Educación y la Psicopeda-
gogía resultan interesantes los trabajos de Elina Dabas (2008). 
La autora se pregunta acerca de cómo favorecer el aprendizaje 
escolar y para ello propone revisar las relaciones entre las es-
cuelas y las familias. En este sentido, sostiene que estos dos 
entornos educativos definen reglas, posiciones y relaciones es-
pecíficas que delimitan las acciones de quienes participan. Y 
advierte que: “Al contrario de lo que se presupone, no existen 
familias desinteresadas o indiferentes por la educación de sus 
hijos, sino formas diferentes de expresar su interés que requiere 
del conocimiento de códigos culturales y comunicacionales” (p. 
95). Para desnaturalizar estas ideas de sentido común propone 
historizar estas relaciones y criticar su problematización en tér-
minos dicotómicos - responsabilizando de la inadaptación a la 
escuela o a la familia indistintamente- ya que de este modo se 
sobresimplifica la problemática y se reducen las posibilidades 
de análisis.
Desde una perspectiva antropológica, el concepto de partici-
pación resulta fecundo para nuestra investigación. Tradicional-
mente centrado en la respuesta de las familias a los llamados 
de la escuela -reuniones de “padres”, entrega de boletines, 
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problemas de aprendizaje y/o de conducta- el desafío supone 
reconocer la necesidad de trabajar colaborativamente -ambos 
entornos- en la toma de decisiones. El concepto de participa-
ción real (Sirvent y Rigal, 2014) implica la posibilidad efectiva 
de definir y/o redefinir la situación, de tomar decisiones que re-
conozcan y alojen los distintos puntos de vista, de negociar y 
renegociar los significados y construir colectivamente el sentido 
de la actividad.
Neufeld (2000) y Rockwel (2010) -desde este mismo campo- 
advierten respecto de la utilización del singular que encontra-
mos en la mayoría de las investigaciones referidas a las relacio-
nes “familia-escuela”. Neufeld (2000) afirma que es necesario 
utilizar el plural en los dos conceptos de la relación ya que es 
imprescindible reconocer la heterogeneidad existente al interior 
de cada uno de ellos. Es la lógica homogeneizadora -que dio 
origen a la escuela moderna- la que explica el uso de los singu-
lares que, entre otras cuestiones, ha instituido también la idea 
de un único modo de ser familia. Familia en singular, un modelo 
de familia “universal” que retrataron los manuales escolares 
y que prescribía roles específicos según géneros. Desde esta 
perspectiva: “(…) ‘la familia’ de los relatos escolares, es fácil-
mente evocable: ‘papá, mamá y los nenes’, con su división del 
trabajo y de la vida toda que asigna la privacidad -el trabajo no 
remunerado intradoméstico y la afectividad- a las mujeres, y lo 
público -el trabajo asalariado extradoméstico y la racionalidad- 
a los hombres” (Neufeld, 2000, p. 6).
Desde la perspectiva psicoanalítica resulta también ineludi-
ble interrogar este “universal”. Como decíamos en un artículo 
anterior (Sánchez y Torrealba, 2021), para que el universal se 
constituya como tal es necesaria una excepción, una proposi-
ción particular que lo niegue -no todos- y represente su límite. 
Así, la propia constitución de un universal resulta imposible y es 
esta imposibilidad la que abre el camino para pensar las singu-
laridades, en plural: escuelas/actores institucionales y familias. 
“Aceptar este límite requiere posicionarnos desde unidades de 
análisis que reconozcan la complejidad. En este sentido, la pers-
pectiva psicológica situacional nos permite pensar ese límite, 
introducir tensiones y complejizar la mirada” (p. 224). 

Puntualizaciones para un cierre provisorio
En primer lugar, tal como anunciamos en la Introducción, nos 
parece importante justificar la necesidad de invertir, en nuestra 
investigación, el orden en el que tradicionalmente se ubican los 
términos de la relación familia-escuela. En tanto el trabajo de 
campo se desarrollará en una escuela de Nivel Inicial, pública y 
estatal, de Educación por el Arte (Ministerio de Cultura, CABA) 
y las relaciones de esta institución con las familias de les niñes 
que asisten a ella.
En segundo lugar, la pertinencia -que se desprende de lo an-
teriormente enunciado- del uso del singular para escuela ya 
que se trata de un estudio de caso en profundidad que centra 
su análisis en interrogar las relaciones de esta escuela con las 

familias y analizar las experiencias desarrolladas tendientes a 
construir puentes entre ambos entornos educativos.

NOTAS
[i] Este proyecto fue presentado a la convocatoria para Otorgamien-

to de Subsidios: Programación Científica UBACyT 2023. Universidad 

de Buenos Aires. Secretaría de Ciencia y Técnica. Al momento de la 

presentación de este artículo (julio 2023) se encuentra en proceso de 

evaluación.

[ii] Utilizamos la letra “e”, para respetar el modo en que la institución 

con la que se desarrollamos el trabajo de campo se refiere a las infan-

cias, a pesar de las exclusiones que proponen las “Recomendaciones 

sobre el uso de lenguaje no sexista”.

[iii] Dadas las restricciones respecto al uso de la “e” en las “Recomen-

daciones sobre el uso de lenguaje no sexista”, no encontramos otro 

modo de expresar este concepto que no sea, precisamente, sexista.
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