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La relación familia-escuela en la formación y desarrollo 
profesional docente

Resumen
Objetivo: identificar las estrategias pedagógicas utilizadas en la última década (2011- 
2021), en la preparación de docentes para el trabajo con familias y comunidades. Mé-
todo: revisión sistemática de artículos académicos de referencia, extraídos del con-
junto de colecciones de Web of Science (WoS), Scopus y SCielo, cuyos abordajes, objetos 
y resultados informaron sobre procesos de preparación de docentes en la promoción 
de las relaciones entre escuelas, familias y comunidades. Resultados y discusión: las 
principales estrategias identificadas se basan en la generación de cambios curricu-
lares a pequeña escala, que se encuentran vinculados al uso del aprendizaje basado 
en problemas y las simulaciones. Conclusiones: los cambios curriculares a pequeña 
escala resultan alternativas mediadas por el máximo aprovechamiento de recursos 
e intervienen efectivamente en la generación y promoción de las relaciones entre 
familias, escuelas y comunidades. Al respecto, el docente en formación y en ejercicio 
resultan agentes clave como educadores dotados de una suficiente preparación para 
el liderazgo educativo y la justicia social. 
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The Family-School Relationship in Teacher Training 
and Professional Development

Abstract
Objective: To identify the pedagogical strategies deployed over the last decade (2011–
2021) in preparing teachers to work with families and communities. Methods and 
materials: A systematic review of academic articles extracted frof Web of Science 
(WoS), Scopus, and Scielo collections, whose approaches, subject matters, and results 
reported on teacher training processes in promoting relationships between schools, 
families, and communities. Results and discussion: The primary strategies identified 
are based on small-scale curricular changes mainly linked to problem-based lear-
ning and simulations, among other didactic tools that favor immersive education 
and professional skill development. Conclusions: Small-scale curricular changes are 
alternatives mediated by the maximum use of resources. They effectively establish 
and promote relationships between families, schools, and communities. Thus, pre- 
and in-service teachers are critical agents as educators endowed with sufficient pre-
paration for educational leadership and social justice.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Teacher training; educational innovation; school-community relationship; parent-
school relationship; topic review.
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A relação família-escola na formação e no 
desenvolvimento profissional docente

Resumo
Objetivo: identificar as estratégias pedagógicas utilizadas na última década (2011- 
2021), na preparação de docentes para o trabalho com famílias e comunidades. 
Método: revisão sistemática de artigos acadêmicos de referência, extraídos do con-
junto de coletas de Web of Science (WoS), Scopus e SciELO, cujos abordagens, objetos 
e resultados informaram sobre processos de preparação de docentes na promoção 
das relações entre escolas, famílias e comunidades. Resultados e discussão: as princi-
pais estratégias identificadas estão baseadas na geração de mudanças curriculares 
a pequena escala que se encontram vinculadas ao uso da aprendizagem baseada 
em problemas e nas simulações. Conclusões: as mudanças curriculares a pequena 
escala terminaram sendo alternativas mediadas pelo máximo aproveitamento de 
recursos e intervêm efetivamente na geração e promoção das relações entre famí-
lias, escolas e comunidades. A respeito disso, o docente em formação e em exercício 
são agentes-chave como educadores dotados de uma suficiente preparação para a 
liderança educacional e para a justiça social.

Palavras-chave (Fonte: Tesauro da Unesco)
Formação docente; inovação educacional; relação escola-comunidade; relação 
pais-escola; revisão de tema. 
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Existe amplio consenso entre responsables de 
política, líderes educativos e investigadores del cam-
po sobre la influencia de la relación familia-escuela 
en el desarrollo de habilidades académicas en estu-
diantes de todos los niveles (Castro et al., 2015; Epstein, 
2018; Galindo y Sheldon, 2012; Garreta, 2015; Gubbins y 
Otero, 2019; Higgins y Katsipataki, 2015; Jeynes, 2017). 
Algunos modelos teóricos consideran determinante 
esta diada en la asistencia escolar, además de postu-
larla como variable importante en la generación de 
buen clima escolar y en el desarrollo socioafectivo de 
escolares (Cross y Barnes, 2014; Daniel, 2011; Dettmers 
et al., 2019; Thompson et al., 2018). 

A pesar de lo anterior, la formación de docen-
tes para el trabajo con familias y comunidades, al 
igual que los programas de investigación y platafor-
mas de formación inicial y formación permanente 
docente en torno a la relación familia-escuela han 
tardado en arraigarse dentro del campo educativo 
(Cárcamo y Jarpa, 2021; De Bruïne et al., 2014; Epstein, 
2018; Willemse et al., 2016). Evans (2013) evidenciaba 
cierta escasez de investigaciones educativas que se 
ocuparan de la relación entre compromiso familiar 
(family engagement) y aprendizaje en escolares. Pa-
ralelamente, el estudio de Miller et al. (2013) consta-
taba que, a pesar del reconocimiento que otorgaban 
a la relación familia-escuela los y las líderes de insti-
tuciones de educación superior del oeste estadouni-
dense, no se evidenciaban de su parte esfuerzos por 
implementar espacios curriculares destinados a la 
formación específica de docentes en este asunto. La 
concurrencia de tales hallazgos puede explicarse en 
parte por la primacía de enfoques normativos y de 
participación tradicional (parental involvement) en 
la gestión escolar, los programas de formación ini-
cial docente y de investigación.

Por otra parte, Epstein y Sanders (2006) en Es-
tados Unidos, así como estudios que han replicado 
sus métodos en otros países (De Bruïne et al., 2014; 
Lehmann, 2018; Mutton et al., 2018; Willemse et al., 
2016), han enfatizado en el gran desafío actual que 
representa para la política pública la formación ini-

cial de docentes para el trabajo con familias y co-
munidades. Si bien se ha avanzado en la generación 
de marcos legislativos nacionales y regionales, gra-
cias a los cuales el trabajo para la promoción de la 
agencia entre escuelas, familias y comunidades se 
ha integrado al núcleo central del ejercicio profesio-
nal docente, tales marcos no han logrado impulsar 
tantas experiencias de formación efectivas como 
pudiera esperarse, pues tales experiencias para su 
realización dependen mucho del interés y voluntad 
de quienes administran los programas de forma-
ción docente en cada contexto local. La mayoría de 
experiencias recientes pueden identificarse como 
cambios curriculares a pequeña escala, con los que 
se intenta compensar las brechas en cobertura cu-
rricular y enfoques integradores (Epstein, 2018). 

Adicionalmente, el estudio desarrollado por 
Castrillón et al. (2021) permite advertir la escasez de 
materiales de reciente publicación en idioma espa-
ñol que aborden específicamente el constructo rela-
ción familia-escuela. El debate teórico y conceptual 
en torno a dicho constructo se hallaría disperso en 
un amplio conjunto de investigaciones que, desde 
múltiples enfoques y abordajes, entienden a la fa-
milia como una variable explicativa del bienestar 
de los y las estudiantes. Más allá del interés captado 
por programas de investigación en Chile o España, 
la discusión sobre la relación familia-escuela se ha-
lla en creciente consolidación y dependiente de un 
trabajo que requiere del fortalecimiento de redes de 
colaboración académica. 

Tomando en cuenta lo anterior, la presente 
revisión sistemática se llevó a cabo con el fin de es-
tablecer el estado actual de la producción científica 
global y regional (Latinoamérica) sobre la relación 
familia-escuela, fijando la atención en investigacio-
nes hechas sobre estrategias de enseñanza-apren-
dizaje dirigidas a la formación inicial docente y el 
desarrollo profesional docente. Para cumplir con los 
propósitos de la revisión, se desarrollaron búsque-
das de artículos científicos en bases de datos acadé-
micas (WoS, Scopus y SciELO), cuya fecha de divulga-
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ción correspondiera a la última década (2011-2021). 
Los procesos de búsqueda y registro fueron sucedi-
dos por la selección de materiales conforme a cri-
terios específicos, buscando analizar y construir un 
panorama del campo a partir de enfoques, objetos y 
estrategias desplegadas.

Materiales y métodos
Para la presente revisión sistemática se con-

sideró un protocolo simple de registro y extracción 
de información basado en una hoja de cálculo 
de la suite Google Workspace, que, alojado en la 

nube y rellenado gracias al aporte de cada una de 
las personas responsables del estudio, permitió el 
volcado, revisión y edición de la información pes-
quisada en las bases de datos académicas (BDA). 
A la luz de lecturas iteradas de los materiales ha-
llados en dichas búsquedas, fue posible establecer 
comparaciones en términos temático, de método 
y de resultados. En conjunto con la selección de 
categorías de análisis deductivas ampliamente 
expuestas y discutidas por estudios afines, se esta-
blecieron criterios de elegibilidad para seleccionar 
el corpus a analizar (Figura 1).

Figura 1. Proceso de selección de estudios para revisión sistemática

Fuente: elaboración propia.

Fase de identificación

Fase de filtración/chequeo (screening)

Fase de elegibilidad

36 artículos incluídos para análisis de contenido

121 resultados posterior a la supresión de duplicados

108 resultados de búsqueda en BDA 35 resultados adicionales
disponibles en otras fuentes

36 artículos evaluados como elegibles 39 artículos excluidos

75 resultados conforme
a criterios de elegibilidad 35 resultados excluidos
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Criterios de selección de estudios, fuentes y 
procesos de recolección de información

Se realizaron búsquedas en las colecciones de 
bases de datos académicas de Web of Science, Sco-
pus y SciELO, entre agosto y octubre de 2021, consi-
derando dichas bases como fuentes bibliográficas 
primordiales, dada su relevancia, nivel de reconoci-
miento e impacto en la divulgación científica actual 
a nivel tanto global como regional (para el caso de 
SciELO, en Latinoamérica).

Las búsquedas de materiales estuvieron asocia-
das a cinco estrategias de búsqueda combinadas en 
todos los campos (all fields), habiéndose establecido 
el periodo 2011-2021 como limitador temporal. Las es-
trategias empleadas fueron las siguientes: a) (“teacher 
education”) and (“family-school”); b) (“initial teacher educa-
tion”) and (“learning strategies); c) (“family-school partners-
hips”) and (“pre-service teacher”); d) (“family-school relation-
ship”) and (“systematic review”); e) “relación familia-escuela”). 
A cada una de las estrategias empleadas en idioma 
inglés le correspondió una estrategia de búsqueda 
en español, haciendo uso de una traducción estándar 
ofrecida por la versión libre del software DeepL. La 
estrategia e) fue usada exclusivamente para realizar 
búsquedas en la base de datos SciELO. El total de re-
sultados obtenidos fue 143 y, de estos, 108 correspon-
dieron a trabajos publicados en revistas indexadas en 
WoS, Scopus y SciELO. Los materiales reunidos fueron 
evaluados mediante lecturas selectivas de resúmenes 
o abstracts, previo al proceso de lecturas individuales 
en profundidad y a la revisión transversal del corpus 
mediante chequeo de citas y referenciación cruzada.

Fueron incluidos finalmente 36 artículos aca-
démicos que informan resultados de investigación 
tanto cualitativa como cuantitativa, discusiones teó-
ricas y revisiones sistemáticas publicadas en inglés, 
español y portugués, a lo largo de la última década 
(2011-2021) y que tienen como objeto de investiga-
ción la relación familia-escuela y, en algunos casos 
específicos, sistematizaciones de estrategias de en-
señanza-aprendizaje desplegadas en procesos de 
formación inicial docente, que mostraron en detalle 

diseños didácticos y/o modelos pedagógicos para 
la preparación docente en el trabajo con familias y 
comunidades. Al respecto, la selección de materiales 
buscó representar un marco amplio para la interpre-
tación y comprensión de los enfoques y modelos de 
formación docente, que pudieran vincularse a la ge-
neración de intervenciones pedagógicas y didácticas 
específicas. Las características de los estudios inclui-
dos pueden ser representadas mediante la Figura 2, 
en relación con su disposición dentro de un plano 
conformado por dos ejes, cuyos valores se asocian a 
las variables tenidas en cuenta para el agrupamien-
to y el análisis transversal del corpus: naturaleza del 
estudio (discusión teórica-investigación aplicada) y 
campo de influencia o aplicación (formación inicial 
docente-formación permanente docente). 

Análisis de datos
Como marco para el análisis de datos, se con-

sideró la realización de una revisión sistemática to-
mando en cuenta las consideraciones de Newman 
y Gough (2020) respecto de las revisiones sistemá-
ticas en la investigación educativa. Igualmente, se 
desarrolló un análisis de contenido cualitativo (ACC) 
con las orientaciones propuestas por Mayring (2019) 
y Cáceres (2003) para dicha técnica de análisis, em-
pleando un método colaborativo para la codifica-
ción y validación de los códigos asignados.

Resultados
Los resultados presentados se agrupan bajo 

el título de tres categorías que permitieron com-
parar los estudios analizados en función de los pro-
pósitos, los métodos y los resultados informados. 
Se identificaron ciertos parámetros comunes que, 
presentados esquemáticamente, permiten reunir 
los estudios analizados en torno a las categorías: 1) 
discusiones teóricas recientes sobre el constructo 
relación familia-escuela; 2) estudios nacionales y 
comparados sobre la formación inicial docente y la 
formación para el trabajo con familias y comunida-
des; y 3) estrategias para la preparación docente en 
el trabajo con familias y comunidades. 
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Discusiones teóricas recientes sobre el 
constructo “relación familia-escuela”

Intentar ofrecer una síntesis global de la discu-
sión teórica generada en torno a las relaciones entre 
familias y escuelas resulta una empresa que reba-
sa los propósitos de este artículo. Sin embargo, una 
mirada a la investigación educativa reciente en este 
campo permite identificar elaboraciones teóricas 
que han poblado las discusiones acerca de la parti-
cipación de las familias y la agencia colaborativa de 
proyectos educativos que movilizan, a su vez, agen-
das de política pública, estimulan la investigación 
sobre la formación inicial docente para el trabajo con 
familias y ayudan a la consolidación de algunas pla-
taformas nacionales e internacionales: grupos de in-
vestigación, alianzas y redes de trabajo intersectorial. 

Una aportación temprana a la discusión teóri-
ca en la última década es la del estudio de Daniel 
(2011), quien tomó en cuenta la evidencia reunida 
diez años atrás sobre las implicaciones de la cola-
boración familia-escuela (family-school partnership) 
en el soporte al logro académico de estudiantes y, 
agradeciendo los avances en materia de acuerdos 
transversales, marcos legales y políticas públicas 
que promovían dicha colaboración, pone de mani-
fiesto que existe una escasa teorización del cons-
tructo relación familia-escuela. El autor llamaba a 
asumir la promoción de la asociación entre la fami-
lia y la escuela como un asunto inherente a la prác-
tica pedagógica de todo docente: núcleo importante 
para su formación y desarrollo profesional basado 
en una “pedagogía de la enacción”.

Figura 2. Distribución de estudios seleccionados según su naturaleza y su 
ámbito de influencia/aplicación

Fuente: elaboración propia.

Formación
Inicial Docente

Formación
Permanente Docente

Discusión
teórica

Investigación
aplicada

Sharkey, Clavijo & Ramírez,
2016

Alanko, 2018
Willemse et al, 2016

Willemse et al, 2018
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2018

Castro et al, 2015

Jeynes, 2017

Garreta, 2016

Molina, 2013
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Saltmarsh, Barr & Chapman,
2016
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2011
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2015

Thompson et al,
2018b

Thompson et al,
2018a

De Conninck, Valcke
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Ferrada, 2020
Soutollo et al,

2016

Razeto, 2018

Gubbins &
Otero, 2018

Gubbins &
Otero, 2019
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El programa de Epstein (Epstein, 2018; Epstein y 
Sanders, 2006; Sheldon y Epstein, 2005) igualmente 
ha impulsado la conceptualización del constructo en 
relación con la incidencia de la participación de pa-
dres y madres (parental participation) en el desenvol-
vimiento educativo de sus hijos e hijas en distintos 
aspectos. Al respecto, en la política pública educativa 
estadounidense se han venido discutiendo y proyec-
tando acciones relativas a la participación familiar y 
comunitaria en escuelas públicas, a la luz del modelo 
de “esferas de influencia superpuesta” develando el 
reconocimiento logrado por tal programa. Sin em-
bargo, tal y como lo manifiestan Manghi et al. (2021), 
al considerar las relaciones entre familias y escuelas 
como un asunto metaforizado exclusivamente me-
diante una gran “alianza” por el logro de resultados 
educativos, tal programa y acciones corren el riesgo 
de desconocer las desigualdades de origen y las in-
tersecciones asociadas al género, la clase social, la 
etnia o el lugar de procedencia, que se hallan en la 
base de la participación y el compromiso familiar en 
los procesos educativos de niños y niñas. 

El mayor aporte del citado programa de Epstein 
a los estudios en educación ha sido, en cualquier 
caso, poner a operar las variables que, a pesar de su 
influencia en los procesos de escolarización de niños 
y niñas, no habían sido consideradas suficientemen-
te por la investigación académica y, por lo tanto, se 
hallaban ajenas a las consideraciones dentro de la 
oferta escolar para la promoción de la participa-
ción familiar. Gracias a los resultados obtenidos por 
Epstein y otros estudios semejantes (De Bruïne et al., 
2014; Thompson et al., 2018; Willemse et al., 2018), las 
expectativas educativas de padres y madres, los pro-
cesos de apoyo académico familiar en casa y de base 
comunitaria, la direccionalidad y el contenido de la 
comunicación entre familia, escuela y comunidad, 
la efectiva participación familiar y comunitaria en la 
toma de decisiones dentro de los espacios escolares 
y la formación docente en torno a estos temas, po-
drían considerarse ahora asuntos de mucha impor-
tancia para la generación de conocimiento profesio-
nal docente.

Cabe destacar, respecto de lo anterior, que el 
foco de algunos estudios en este campo ha vuelto 
a dirigirse hacia las escuelas, entendidas como es-
pacios para la concreción de proyectos educativos 
situados, en los que la profesión docente estaría ín-
timamente vinculada con la gestión de dichos pro-
yectos a partir de modelos ricos en recursos, buscan-
do involucrar plenamente los intereses y apuestas 
educativas de escolares, familias, equipos de docen-
tes y demás grupos de interés presentes en las co-
munidades y territorios (Ferrada, 2020; Molina, 2013; 
Razeto, 2016). Así mismo, se han generado visiones 
alternativas y críticas de los procesos de interacción 
y agencia educativa propios de la triada familia, es-
cuela y comunidad, en los que los resultados aca-
démicos de niños y niñas son tan solo un indicador, 
dentro de muchos, para medir y consensuar el avan-
ce en la consecución de objetivos dentro de procesos 
educativos de base territorial y comunitaria (Evans 
et al., 2015; Molina, 2013).

Sumado a lo anterior, se han identificado cier-
tos límites en los enfoques más tradicionales de par-
ticipación (parental/family engagement), así como 
importantes barreras y determinantes sociales aso-
ciados a la participación parental o familiar en la 
escuela, como el nivel educativo de padres, madres 
y familiares, el estatus socioeconómico, los recursos 
lingüísticos y culturales e, igualmente, las creencias 
de padres, madres y docentes sobre la asociación 
entre familia y escuela (Gubbins y Otero, 2018; 2019; 
Hornby y Lafaele, 2011; Soutullo et al., 2016). 

Por otra parte, intentando medir el tamaño 
del efecto del involucramiento parental en los pro-
cesos académicos y el comportamiento de escolares 
en distintos grupos, se ha logrado demostrar que la 
participación familiar en la escuela resulta ser un 
importante factor protector para niños y niñas de 
grupos sociales menos favorecidos, además de esta-
blecerse como variable con incidencia significativa 
en los resultados académicos de preescolares y estu-
diantes de educación básica de distinta procedencia 
étnica e identidad cultural (Castro et al., 2015; Jeynes, 
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2017), evidencia esta que no permitiría despejar por 
completo la necesidad de abordar el reconocimien-
to de la diversidad cultural y la democratización del 
espacio escolar ni superar la instrumentalización de 
la relación familia-escuela (Manghi et al., 2021). 

Asumiendo que el constructo relación familia-
escuela resulta ser uno que ha transitado desde con-
ceptualizaciones más tradicionales e instrumenta-
listas hacia la consideración de una amplia gama 
de acciones conjuntas que soportan el aprendizaje 
en el hogar, la escuela y la comunidad, se han hecho 
esfuerzos por integrar efectivamente estos asuntos 
en la formación de docentes, con el fin de desarro-
llar asociaciones y vínculos fuertes entre las escue-
las, los territorios, las familias y las comunidades de 
base (Evans, 2013; Garreta, 2016; Miller et al., 2013; Ra-
zeto, 2018). Sin embargo, es posible afirmar que en la 
actualidad existen grandes brechas tanto en la dis-
cusión teórica como en la preparación de docentes 
para el trabajo con familias y comunidades, debido 
a que el constructo relación familia-escuela actual-
mente posee desarrollos dispares dentro del debate 
teórico sobre educación, además de carecer de una 
suficiente cobertura curricular dentro de los progra-
mas de formación docente, pues tal cobertura está 
mediada por el interés particular o la preparación 
de cada docente (De Bruïne et al., 2014; Willemse et 
al., 2016), por consideraciones y conceptualizaciones 
muchas veces esencializadas, tanto de las familias 
como de las escuelas (Manghi et al., 2021), además 
de invocar esfuerzos por incluir estos temas en cu-
rrículos para la formación inicial docente usual-
mente abarrotados de contenidos (De Bruïne et al., 
2014; Epstein y Sanders, 2006). 

Estudios nacionales y comparados sobre la 
formación inicial docente y la formación para 
el trabajo con familias y comunidades

Algunos estudios incluidos en la presente revi-
sión, tomando en cuenta la importancia que ha ad-
quirido la preparación de docentes para el trabajo 
con familias y comunidades a la luz de las discusio-

nes propuestas por Bronfenbrenner (1987), Epstein y 
las corrientes socioculturales de las teorías del apren-
dizaje, han intentado dar cuenta de los avances en la 
concreción de políticas, programas o prácticas espe-
cíficamente dirigidas a fortalecer la relación entre fa-
milias y escuelas e, igualmente, a la formación inicial 
de docentes para la promoción de dicha relación. 

El estudio de Saltmarsh et al. (2015), con datos de 
una serie de entrevistas realizadas a formadores 
de docentes de 15 universidades distintas, además de 
información curricular sobre programas de forma-
ción inicial de docentes de educación primaria y se-
cundaria en 38 universidades en Australia, pretendió 
explorar la forma como dichos programas estaban 
abordando la preparación de sus estudiantes para 
el trabajo con padres, madres y familias. El grupo 
responsable del estudio identificó cuatro dominios 
clave dentro de los programas de formación inicial 
docente mediante los cuales se preparaba a docen-
tes en el trabajo efectivo con familias, abarcando 
desde las unidades académicas generales hasta los 
espacios de práctica profesional. Los resultados obte-
nidos, si bien veían una cobertura curricular amplia 
en términos de contenidos y modalidades didácticas, 
también daban cuenta de la considerable variación 
que había de una institución a otra en las concep-
tualizaciones de la alianza familia-escuela (parent-
school engagement); igualmente variaba de forma 
sustancial la naturaleza de las unidades académicas, 
los programas y el ciclo de formación en los que se 
incluía el trabajo docente con familias y comunida-
des, prueba de la irregularidad con la que los pro-
gramas universitarios en Australia cinco años atrás 
podían estar desarrollando esfuerzos por avanzar en 
este núcleo de la formación profesional docente. 

Por otra parte, en el estudio de Thomson et al. 
(2018), haciendo una comparación de resultados 
provenientes del Reino Unido, Suiza, España, Finlan-
dia, Noruega, Bélgica y Países Bajos, se concluía que, 
más allá de la creciente importancia que en cada 
país se le estaba otorgando a la preparación de do-
centes para trabajar con familias y comunidades, el 
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panorama resultaba bastante insatisfactorio, debi-
do a que no había evidencia de una provisión sufi-
ciente de experiencias concretas que permitieran a 
los docentes prepararse para trabajar con familias 
y comunidades en contextos de amplia diversidad 
cultural. Adicionalmente, y para todos los contextos 
nacionales estudiados, los autores advertían que 
la preparación de los y las docentes en formación 
sobre la alianza familia-escuela se hallaba insufi-
cientemente desarrollada, dependiente de esfuer-
zos aislados, obliterada por la presión que sobre los 
formadores de docentes ejercían los requerimientos 
curriculares y asociada a la desconfianza en el valor 
de la experiencia práctica y el trabajo de campo en 
la preparación de los docentes sobre estos asuntos. 

Asumiendo similares preocupaciones, los estu-
dios de Willemse et al. (2016), Lehman (2018), Mut-
ton et al. (2018), Gomila et al. (2018) y Alanko (2018) 
han develado algunos detalles de interés para los 
contextos de Bélgica, Suiza, Reino Unido, España y 
Finlandia, respectivamente. Uno de los detalles que 
cabe destacar es el de la permanente lucha que ha 
tenido como signo la preparación de docentes para 
el trabajo efectivo con familias y escuelas (Evans, 
2013). La dependencia de acciones individuales em-
prendidas por parte de formadores de docentes 
(Lehmann, 2018), la desarticulación entre los espa-
cios de formación individuales, tanto teóricos como 
prácticos, dentro de un programa general (Mutton 
et al., 2018) y la reproducción de las relaciones de 
poder en las relaciones entre docentes y familias 
mediante los modelos de gestión escolar tradicio-
nal (Gomila et al., 2018) son algunos de los asuntos 
que en cada contexto nacional avalan tal signo. Una 
revisión más venturosa ofrece el caso de Finlandia, 
para el que los abordajes basados en la política y 
las instituciones de formación profesional docente 
han proporcionado directrices generales (perfiles de 
formación, competencias), estrategias, cursos y pro-
gramas de especialidad articulados a una matriz de 
formación profesional docente, lo que les permitiría 
estar avanzando con suficiencia en la preparación 

de docentes para la gestión efectiva de la diversidad 
cultural en la escuela (Alanko, 2018). 

Por su parte, el estudio de Miller et al. (2013) 
anunciaba, con base en los análisis de un conjunto 
de encuestas aplicadas a líderes de 43 instituciones de 
educación superior del oeste de Estados Unidos, que 
existían amplias diferencias en el uso comprensivo 
de términos y conceptos. Además, se hallaban divi-
didas por igual las opiniones entre quienes proyec-
taban la preparación de docentes en estos asuntos 
mediante la introducción de cursos temáticos espe-
cíficos y quienes lo consideraban innecesario. Incluso 
algunos líderes encuestados reportaban no tener en 
ese entonces una oferta de cursos para los y las do-
centes en formación que guardaran relación con la 
alianza familia-escuela como núcleo temático. 

Todos los estudios referenciados, excluyen-
do el de Alanko (2018), sugieren que, más allá de la 
importancia que los líderes de las instituciones de 
formación inicial docente le dan a la alianza entre 
familias y escuelas en cada contexto local, la cober-
tura en cuanto a contenidos y espacios académicos 
relacionados con la preparación de docentes en la 
compresión y adecuada promoción de tal alianza 
resulta exigua, si se la compara con las necesidades 
de formación docente actualmente asociadas a su 
desempeño profesional en contextos de amplia di-
versidad social y cultural (Epstein, 2018) 

Otro de los detalles compartidos por el conjun-
to de estudios aquí referenciados es su relación con 
los núcleos teóricos y métodos expuestos por Epstein 
y Sanders (2006), para quienes resultó provechosa 
la aplicación de una encuesta dirigida a líderes de 
instituciones educativas mediante la cual pudieron 
informarse minuciosamente sobre el lugar que ocu-
pa en los programas de formación inicial docente la 
preparación de docentes para el trabajo con fami-
lias y comunidades. Midiendo, entre otros aspectos, 
la cantidad, la naturaleza y la articulación de los es-
pacios dirigidos a la alianza familia-escuela, la men-
cionada encuesta ha servido como un instrumento 
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que, adaptada a cada contexto, permite mensurar 
adecuadamente estos asuntos. Sin embargo, al ha-
ber dirigido la atención casi exclusivamente a las vi-
siones de los líderes de los programas de formación, 
resulta necesario introducir la discusión sobre el 
trabajo con familias y escuelas mediante abordajes 
que no dejen de lado la perspectiva de los demás ac-
tores o agentes sociales. Así, algunos estudios, como 
los de Cárcamo y Jarpa (2021) y Gubbins et al. (2017) 
en Chile, están abiertos a revisiones intersubjetivas 
y expanden la mirada a la relación familia-escuela, 
más allá de su definición normativa o de algunas 
conceptualizaciones mixtificadas. 

Por último, sin proponerse construir un pano-
rama general de la preparación de los docentes en 
el trabajo con familias y comunidades en Chile, el 
estudio de Manghi et al. (2021) muestra que el cam-
po asociado a las investigaciones sobre la relación 
familia-escuela en este país se caracterizaría por un 
desbalance en la densificación y fundamentación 
teórica de los constructos familia y escuela, así como 
por una marcada instrumentalización de la relación 
entre una y otra, asociada unívocamente al cumpli-
miento de objetivos institucionales orientados por 
una lógica mercantilista de la educación. 

Estrategias para la preparación docente en el 
trabajo con familias y comunidades

La preparación de docentes para trabajar como 
agentes sociales y comunitarios en medio de la com-
plejidad y diversidad de interacciones que median el 
presente de las escuelas en todo el globo parece in-
suficiente, si se toma en cuenta la escasa duración, 
secuencialidad y sistematicidad de las prácticas di-
rigidas a fortalecer el ejercicio profesional docente 
dentro de las instituciones educativas, además de la 
notoria ausencia de experiencias simuladas o de di-
dácticas específicas que favorezcan el aprendizaje 
inmersivo y aseguren el desarrollo de competencias 
profesionales en docentes noveles (Walker y Dotger, 
2012; Walker y Legg, 2018). Sin embargo, algunos es-
tudios últimamente han desarrollado apuestas me-

diante diseños didácticos centrados principalmente 
en el desarrollo de competencias docentes. 

El estudio desarrollado por De Coninck et al. 
(2018) puso foco en el desarrollo de competencias 
para la comunicación con padres y madres con apo-
yo en el uso de videos. A partir de la secuenciación 
de una conferencia efectiva entre padres y docentes, 
el estudio muestra especial interés por proponer un 
sistema para evaluar las competencias comunicati-
vas, dado el peso que tienen en el desarrollo de ca-
pacidades docentes para el manejo de recursos y la 
estructuración de encuentros con padres y familias. 
En esta apuesta, para generar cualquier espacio de 
encuentro con las familias dentro de la escuela, re-
sulta esencial aprender a percibir y comprender las 
estructuras psicológicas y significaciones que abri-
gan los padres, madres y familias sobre los procesos 
educativos de niños y niñas, e integrarlas en el flujo 
de las conversaciones educativas. 

El diseño del instrumento señalado anterior-
mente consta de un ciclo de cuatro pasos: el primero 
es el diseño de viñetas de video, apoyadas en simu-
laciones realísticas de conversaciones entre docentes 
y padres, madres o familiares de escolares; el segundo 
paso considera la entrega de instrucciones, observacio-
nes y toma de apuntes sobre las viñetas de parte de do-
centes en formación; el tercer paso es el diseño de un 
esquema de codificación o rúbrica, con el fin de cuanti-
ficar y valorar objetivamente las respuestas de los y las 
estudiantes participantes; el cuarto paso resulta ser 
la propia implementación del instrumento, del cual 
participaron un total de 269 estudiantes matricula-
dos en el Programa Específico de Formación de Profe-
sores de la Universidad de Gante (Bélgica). 

Los resultados de la implementación de la ex-
periencia indicada anteriormente sugieren vías de 
acceso promisorias a la evaluación de competencias 
docentes para la comunicación con padres y madres, 
en docentes en formación que estén próximos a 
graduarse. Además de involucrar a los mismos estu-
diantes en el diseño de esquemas analíticos para la 
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evaluación de sus propios conocimientos y habilida-
des para iniciar, mantener y cerrar un encuentro con 
padres, madres y familiares, el instrumento permi-
tiría la articulación de conocimiento y habilidades 
relacionadas con la percepción, la interpretación y la 
toma de decisiones para cada una de las fases de un 
encuentro efectivo entre padres y docentes (parent-
teacher comunication comferences). 

Un segundo estudio incluido en este apartado 
es el de Miller et al. (2018). El grupo de investigado-
res presenta los detalles de un curso para organizar 
procesos de formación inicial docente, con apoyo de 
un equipo interdisciplinar (inter-professional cola-
boration). A raíz de esta propuesta, el sentido y con-
tenido de la colaboración entre familias y escuelas 
se asocian a una revisión que conecta los docentes y 
profesionales de áreas de soporte con los cuidados, 
la educación y los servicios de salud familiar. A partir 
de la conformación de una comunidad de práctica, 
y gracias al trabajo de académicos provenientes de 
diversos campos (educación general y especial, psi-
cología educacional, trabajo social), se construyó 
un perfil de programa para la formación interpro-
fesional de docentes, con el objetivo de promover la 
alianza entre familias y escuelas. Los componentes 
propuestos para el programa atienden a la premisa 
de ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje 
a los docentes en formación, para colaborar entre sí 
y a la vez establecer vínculos con familias provenien-
tes de diversos contextos locales, en la realización de 
cursos completos con trabajo de aula, de campo y 
supervisión en terreno. 

De acuerdo con sus promotores, la iniciativa 
del programa de formación interprofesional para 
docentes les permitió desarrollar una auténtica co-
laboración orientada a la superación de los sesgos 
disciplinares con los que se suelen mirar las relacio-
nes entre familias y escuelas en el proceso de for-
mación docente. Sin embargo, también acusaron lo 
limitadas que pueden estar este tipo de iniciativas 
dentro de las facultades y los programas de forma-
ción inicial docente, debido a las lógicas organiza-

cionales altamente rígidas con las que tradicional-
mente se gestionan estos espacios. 

Un tercer estudio que puede ser referido en 
este grupo corresponde al de Walker y Legg (2018), 
quienes –también vinculados al enfoque de la ges-
tión de los encuentros entre padres y docentes des-
de la comunicación efectiva– desarrollan simula-
ciones para ofrecer nuevas experiencias formativas 
a docentes, vinculadas con el desarrollo y la propia 
evaluación de competencias profesionales. Median-
te la introducción del análisis de conversaciones 
simuladas, esta propuesta intenta identificar varia-
ciones en las formas de comunicar buenas y no tan 
buenas noticias, sobre los resultados académicos 
de escolares. En detalle, el estudio de Walker y Legg 
considera cinco principios en el diseño e implemen-
tación de simulaciones estándar, al evaluar el desa-
rrollo de competencias para establecer y gestionar 
efectivamente encuentros entre docentes y padres/
madres de familia. 

Un primer principio corresponderá a la nece-
sidad de establecer objetivos de aprendizaje pro-
fesional para el docente, estrechamente enlazados 
con indicadores que informen efectivamente sobre 
el desempeño profesional. El segundo principio con-
siste en hacer operativos dichos objetivos de apren-
dizaje, en función de experiencias reales de encuen-
tro entre docentes y padres/madres de familias. El 
tercero apunta a generar un repertorio de condicio-
nes y claves estandarizadas para las tareas a realizar 
durante el análisis, la evaluación y las propuestas de 
resolución para las situaciones simuladas. El último 
de los principios se halla en el acompañamiento y 
la orientación a los participantes durante la simu-
lación. Al cierre, los autores sugieren complemen-
tar la realización de experiencias simuladas con al 
menos dos herramientas para sistematizar sus re-
sultados: una rúbrica de evaluación del docente y la 
elaboración de notas reflexivas por parte de los/as 
estudiantes participantes, gracias a las cuales pue-
da monitorearse en clave narrativa y autobiográfica 
los aprendizajes logrados con las simulaciones. 
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Otro estudio que ha sido incluido en este apar-
tado es el que llevaron a cabo De Brüine et al. (2018), 
para el que se propusieron promover un cambio 
curricular a pequeña escala (small-scale curriculum 
change), en cursos para docentes en formación de 
educación secundaria de último año en dos univer-
sidades de ciencias aplicadas belgas, con el objetivo 
de fomentar su grado de conciencia sobre la impor-
tancia de las relaciones entre familias y escuelas, 
ampliar su manejo conceptual y, además, ayudarles 
a identificar objetivos de aprendizaje dirigidos a su 
formación profesional. Sus participantes (172 docen-
tes de educación secundaria en formación) toma-
ron un curso corto en el que se abordaron principios 
y teorías clásicas asociadas a las relaciones entre 
familias y escuelas, desafíos, factores de éxito y obs-
taculizadores de dichas relaciones, además de de-
sarrollar procesos de discusión colaborativa para la 
acción en las escuelas en favor de la promoción de la 
relación familia-escuela. 

El estudio referenciado constó de una fase ini-
cial de lectura y fundamentación teórica, seguida 
por la conducción de entrevistas de entrada y salida 
y, finalmente, por exposiciones expertas sobre temas 
vinculados a las relaciones entre familias y escuelas. 
Así se demostró que existe cierta proporcionalidad 
entre el nivel de participación de estudiantes en el 
diseño e implementación de cambios curriculares a 
pequeña escala y un mayor desarrollo de la concien-
cia sobre la importancia de las relaciones entre fa-
milias y escuelas. Tal conciencia resulta multiplicada 
cuando se presta atención primero a las actitudes y 
puntos de vista con los que llegan los docentes en 
formación a sus últimos semestres de su formación 
y se les hace dialogar con teorías y enfoques acadé-
micos mediante los que se enriquezcan los debates 
en torno a estos temas. 

Castro et al. (2018), por su parte, preguntándo-
se por la influencia del ciclo de prácticas profesio-
nales en el cambio y la consolidación de creencias 
de maestros de educación primaria respecto de la 
relación familia-escuela, aplicaron cuestionarios a 

una muestra de 203 docentes españoles y españo-
las en formación, procedentes de universidades de 
cinco comunidades autónomas distintas. Se encon-
tró que existen notorios cambios en las creencias y 
concepciones de maestros y maestras en formación, 
tras sus prácticas en cada centro educativo, y que 
las creencias sobre la importancia de la relación fa-
milia-escuela se hallan reforzadas por las prácticas 
y se reafirman en la verificación de los resultados 
generados por las experiencias específicas de acción 
tutorial. Por otra parte, se indicó que los y las practi-
cantes le otorgaban valor a las nuevas experiencias 
de comunicación que les permiten estar en las es-
cuelas y trabajar en estrecha relación con familias y 
comunidades. 

El estudio concluye indicando que existe la ne-
cesidad de generar una actitud crítica y reflexiva en 
el profesorado español desde su formación inicial, 
adecuando los planes y programas de formación do-
cente bajo la consideración del amplio repertorio de 
estrategias de comunicación necesarias para favore-
cer la relación y el trabajo articulado entre familias y 
escuelas. Del mismo modo, tras haber finalizado sus 
prácticas, los y las docentes en formación evidencia-
ron tránsitos en sus concepciones sobre la natura-
leza de la relación entre familias y escuelas, desde 
enfoques más correctivos hacia visiones mediadas 
por un trabajo colaborativo y por el reconocimiento 
recíproco, lo que les resultaba fundamental para lo-
grar resultados educativos de amplio espectro.

Un estudio más que da cuenta de una experien-
cia práctica de formación de docentes para el traba-
jo con familias y comunidades es el de Brown et al. 
(2014), en el que un conjunto de formadores de maes-
tros pertenecientes a cuatro distintas universidades 
de Estados Unidos diseñaron un currículo de forma-
ción basado en la web, llamado PTE Connection, cuyo 
propósito fue incluir contenidos y habilidades a de-
sarrollar para el trabajo con familias y comunidades 
en programas de formación de profesores. Se dise-
ñaron seis módulos, puestos en línea con el conteni-
do de los seis tipos de programas dirigidos al involu-
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cramiento parental, según la propuesta de Epstein: 
comunicación con las familias, desarrollo de habili-
dades parentales, aprendizaje en casa, voluntariado 
en la escuela, abogacía y toma de decisiones con ni-
ños y niñas, y colaboración con la comunidad.

Gracias a la evaluación pre y post aplicada a 
una muestra de 1.658 docentes en formación de ni-
vel básico próximos a graduarse, participantes de 
diversos ciclos de cursos y propuestas didácticas, los 
promotores del diseño curricular PTE Connection 
lograron aumentar los niveles de conocimiento y 
el desarrollo de actitudes favorables al trabajo con 
familias y comunidades en los y las docentes. Los re-
sultados muestran las diferencias significativas que 
obtuvieron en cuanto al desarrollo de autoconfian-
za y cualificación del trabajo con familias y comuni-
dades los y las docentes en formación participantes. 

Un estudio complementario, divulgado por 
Nathans et al. (2020), tomando como base los resul-
tados ofrecidos por la implementación y sistemati-
zación del currículo PTE Connection, intentó explicar 
cómo las variaciones en la implementación del di-
seño curricular en cada universidad impactaron en 
la generación de cambios en el conocimiento y las 
actitudes en los y las docentes sobre la participación 
familiar (parent involvement). Las diferencias medi-
das en la evaluación de conocimientos y actitudes, 
antes y después de la implementación del diseño 
curricular en las cuatro instituciones de formación 
participantes, se explican, según Nathan y su grupo 
de colaboradoras, por la variación de contextos en 
los que se implementó: para los y las maestras en 
formación en contextos suburbanos, por ejemplo, 
hubo mejores puntuaciones en el desarrollo de co-
nocimientos sobre la participación familiar, con dife-
rencias estadísticamente significativas respecto del 
resto de contextos, específicamente en los módulos 
de Desarrollo de Habilidades Parentales, Comunica-
ción, Aprendizaje en Casa y Colaboración con la Co-
munidad. Sin embargo, este grupo de investigación 
encontró que tales diferencias tenían variaciones 
estadísticamente significativas en relación más con 

el perfil de formación de quienes participaron del 
diseño curricular a lo largo de todo el ciclo de imple-
mentación (tres años), y que el conocimiento y las 
actitudes desarrolladas por docentes en formación 
de niveles preescolar y educación básica era mayor 
con respecto del grupo de docentes en formación de 
educación secundaria, para quienes el trabajo con 
familias y comunidades resultaba oculto tras la ex-
cesiva disciplinarización de su formación. 

Nathans et al. daban cuenta así de los positivos 
resultados que mostró el diseño curricular, al veri-
ficar el avance que lograban quienes participaron, 
gracias al empleo de la técnica del estudio de casos 
como herramienta transversal, cuyo valor se halla en 
las posibilidades que brinda para considerar facto-
res contextuales en la toma de decisiones, generar 
múltiples abordajes y, sobre todo, promover la meta-
cognición gracias a la toma de conciencia y la evalua-
ción sobre las propias creencias. Como experiencia 
de aprendizaje contextualizada, el estudio de caso 
ofrece oportunidades que partan de la experiencia 
propia, el análisis situacional y el desarrollo de ha-
bilidades de interpretación crítica, exigidas por la 
práctica y el ejercicio profesional docente. 

Un último estudio incluido en esta sección 
es el desarrollado por Sharkey et al. (2016). Estas 
investigadoras, interesadas en abordar el desarro-
llo profesional docente desde la diada experiencia 
escolar-formación universitaria, desarrollaron un 
estudio de caso dando cuenta de los aprendizajes y 
las reflexiones elaboradas por parte de un grupo de 
docentes en un colegio público de Bogotá (Colom-
bia). Así, diseñaron, aplicaron y evaluaron colabo-
rativamente proyectos curriculares orientados por 
las pedagogías basadas en las comunidades (PBC). 
Para las autoras del estudio, las PBC son un conjunto 
diverso de propuestas curriculares y prácticas peda-
gógicas que, sin ignorar los estándares curriculares 
a los que cada docente debe responder, toman como 
base los activos comunitarios y el conocimiento lo-
cal como principales recursos para el proceso de en-
señanza y aprendizaje.
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Sus análisis enfatizan en los importantes cam-
bios que experimentaron los y las docentes partici-
pantes del ciclo de formación y desarrollo profesional 
propuesto, en las perspectivas sobre su propia prác-
tica pedagógica, gracias a la generación de un consi-
derable repertorio de recursos tanto para el trabajo 
de aula como para la gestión escolar comunitaria, 
resultado del trabajo de la comunidad de indagación 
que integraron. Gracias a dichos análisis, e informa-
das por las teorías del aprendizaje social crítico y el 
enfoque de la “formación docente para la justicia 
social”, las investigadoras posicionan la formación y 
el desarrollo profesional docente como actividades 
continuas, producidas en el marco de la experiencia 
y del trabajo de investigación en colaboración con las 
comunidades de docentes y las comunidades loca-
les. Así, indagando sobre sus propias experiencias en 
el desarrollo de proyectos curriculares, el grupo de 
participantes pudo enriquecer y diversificar el signi-
ficado de la colaboración entre docentes, familias y 
agentes comunitarios, integrando a los niños, niñas 
y jóvenes de la comunidad en torno a la generación 
de currículos situados, generados a partir de intere-
ses y recursos locales, además del compromiso activo 
y la colaboración de todos y todas. 

Algunos de los proyectos implementados en el 
marco de comunidad de indagación informada por 
las autoras del estudio daban cuenta de trabajos en 
torno a unidades didácticas propias del área de las 
ciencias sociales (¿cómo las condiciones sociales/
económicas estimulan los movimientos políticos?), 
las ciencias naturales (impactos medioambientales 
de los químicos industriales) y de lenguaje (enten-
diendo el grafiti), los cuales contaron para su diseño 
con el respaldo del trabajo mediante talleres lidera-
dos por docentes de escuelas y universidades en en 
temas como: aprendizaje basado en activos y fondos 
de conocimiento, mapeo territorial y comunitario, 
diseño proyectual, planeación curricular y diseños 
didácticos participativos. En general, los y las profe-
soras participantes informaron que en el desarrollo 
de tales proyectos curriculares percibieron mayor 

interés y motivación de parte de sus estudiantes, 
mejoró el clima escolar y se promovieron vínculos 
significativos entre la escuela, la familia y la comu-
nidad, lo que aumentó la apreciación e inclusión cu-
rricular del conocimiento local.

Los planes de estudio elaborados por estos pro-
fesores y profesoras, informan las autoras, no igno-
raron ni buscaron idealizar las difíciles condiciones 
sociales en las que viven estudiantes, familias y co-
munidades locales donde se encuentran insertos. 
Mucho menos buscaron tratarlas como objetos de 
estudio o realidades cristalizadas, puesto que su 
interés era trabajar con los recursos locales como 
punto de partida, no como punto de llegada. Gra-
cias a esto lograron vincular el conocimiento local y 
los activos comunitarios con contenidos y estánda-
res exigidos por el currículo nacional, desarrollando 
invocaciones sociales educativas, dada la agencia 
comunitaria de procesos de diseño curricular orien-
tados a superar brechas relacionales entre docentes, 
estudiantes, familias y comunidades, brechas que en 
muchas ocasiones resultan multiplicadas por la im-
plementación de políticas restrictivas y por la com-
pleja diversificación que sufre la escuela, en el marco 
de los grandes cambios demográficos actuales.

Al respecto de este breve grupo de estudios 
reunidos aquí, se ha demostrado que los y las do-
centes que desarrollan competencias para conectar 
de mejor forma con padres, madres y familias son 
quienes tienen mayores oportunidades de promo-
ver efectivamente la colaboración entre familias y 
escuelas (Evans, 2013). Igualmente, al aumentar la 
confianza en sí mismos y en sus capacidades para 
vincularse con distintas familias en diversas situa-
ciones y contextos escolares, los docentes que parti-
cipan de programas para la preparación propia con 
familias y comunidades aumentan sus conocimien-
tos con sólidas fuentes y referencias teóricas, y forta-
lecen su rol y habilidades para usar el conocimiento 
sobre las familias y las comunidades para mejorar la 
educación de niños y niñas (Epstein, 2018).
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Discusión
Tomando en cuenta el panorama ofrecido so-

bre la relación familia-escuela, la incidencia que di-
cha relación tiene en el desarrollo académico y psi-
cosocial de los y las escolares, y teniendo a la vista 
las iniciativas que en distintos rincones del globo se 
han desarrollado en materia de políticas y prácticas 
de formación docente a lo largo de las últimas dos 
décadas, intentado zanjar asuntos asociados a una 
adecuada preparación docente para el trabajo con fa-
milias y comunidades, es posible aseverar que tanto 
a nivel de cobertura curricular dentro de los progra-
mas de formación inicial docente (initial teacher edu-
cation) como a nivel de elaboración teórica y práctica, 
los esfuerzos aun no logran equipararse a los avances 
logrados por los procesos de pedagogización social 
ocurridos a lo largo del siglo XXI ni a las exigencias 
que impone la agenda actual en materia de educa-
ción (Castrillón et al., 2021; Epstein, 2018; Manghi et 
al., 2021; Thompson et al., 2018; Willemse et al., 2018).

La iniciativa particular de investigadores en el 
tema y de formadores de docentes, en muchos ca-
sos, resulta la principal y exclusiva vía de desarrollo 
de apuestas curriculares para la formación y desa-
rrollo profesional docente en el trabajo con familias 
y comunidades (De Bruïne et al., 2018; 2014; Mutton 
et al., 2018; Willemse et al., 2016), situación que ofre-
ce una doble mirada dentro del campo estudiado. 
Por un lado, resulta un reflejo de las barreras que, 
para la gestión de los procesos de formación y de-
sarrollo profesional docente, representa la ausencia 
de políticas, marcos normativos integradores y lide-
razgos diferenciadores, lo que puede traducirse en 
menores presupuestos dedicados a investigación y 
una baja consolidación de acciones formativas me-
diante unidades o programas especializados. Sin 
embargo, el mismo hecho impulsa el desarrollo de 
experiencias de enseñanza-aprendizaje altamente 
recursivas, que están enraizadas en la generación 
de cambios curriculares a pequeña escala, fáciles 
de implementar, evaluar y replicar, y que han sido 
provechosas para cada contexto específico de apli-

cación, tal y como lo ha demostrado el análisis de los 
materiales incluidos en la presente revisión. 

Respecto de las adecuaciones curriculares a pe-
queña escala (small-scale curricular changes), existe 
la necesidad de seguir indagando en profundidad 
con el fin de identificar y probar sus beneficios y, 
mediante ellas, de promover el fortalecimiento de 
iniciativas de investigación didáctica y pedagógica 
orientadas por la innovación social en educación. El 
resultado de la aplicación y la sistematización de este 
tipo de estrategias pedagógicas y diseños didácticos 
flexibles es un efectivo aumento en el grado de con-
ciencia y conocimiento crítico de los y las docentes en 
formación y en ejercicio sobre la agencia que ocurre 
en la interacción entre familias, escuelas y comuni-
dades (De Bruïne et al., 2018; Molina, 2013). Los cursos 
o unidades cortas diseñados en el marco de este tipo 
de adecuaciones pueden ver incrementados sus re-
sultados e impacto, si además de considerar diversos 
diseños didácticos apropiados al desarrollo de cono-
cimiento práctico profesional y habilidades para la 
resolución de problemas están orientados por una 
formación interdisciplinar y crítica, cuyo centro sea 
la implicación de diversos profesionales y académi-
cos de áreas estrechamente vinculadas con la educa-
ción, en los mismos procesos de diseño curricular de 
programas de formación inicial y formación perma-
nente docente (Miller et al., 2018). 

Los y las profesionales de las ciencias sociales, 
las áreas de la salud, así como aquellos relacionados 
con los cuidados familiares y la agencia comunita-
ria, podrían ofrecer con su participación en las ex-
periencias de formación docente múltiples recursos 
para generar un marco de interpretación y proble-
matización de las relaciones entre familias, escuelas 
y comunidades suficientemente amplio y nutricio 
como para generar conocimientos y actitudes que 
favorezcan el trabajo del docente, entendido como 
agente social y territorial (Sharkey et al., 2016). En 
esta línea, los diseños didácticos basados en el de-
sarrollo de estudios de caso muestran, junto a las 
simulaciones y el aprendizaje basado en problemas, 
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los resultados más destacados en relación con la 
generación de experiencias de aprendizaje inmer-
sivo y generan un elevado compromiso personal 
de parte de los y las futuras docentes en sus pro-
pios procesos de formación y desarrollo profesional 
(Walker y Dotger, 2012; Walker y Legg, 2018).

Otro de los asuntos sugeridos por la revisión de 
los materiales hasta aquí referenciados es que los y 
las futuras docentes sienten una mejor preparación, 
si participan en experiencias de práctica profesional 
longitudinales donde se involucren sistemática-
mente con padres, madres, familias y comunidades 
de base, pues se tornan más conscientes de la nece-
sidad, no solo de comunicarse bien o gestionar parti-
cipativamente las planificaciones escolares, sino de 
tomar en cuenta los procesos de investigación basa-
dos en la reflexividad docente y las comunidades de 
indagación. Estos procesos, con enfoques asociados 
al aprovechamiento de los activos, recursos comu-
nitarios o fondos de conocimiento, pueden orientar 
y potenciar el desarrollo de su práctica profesional 
docente, tanto durante la formación inicial como en 
ejercicio (Daniel, 2011; Epstein, 2018; Ruffinelli et al., 
2020; Sharkey et al., 2016)

Respecto de lo anterior, la discusión en el inte-
rior de muchas facultades de educación sigue po-
niendo foco en aquellas actividades prácticas que 
puedan añadirse fácilmente a cursos generales o 
a unidades de trabajo específicas, con sus respecti-
vas propuestas conceptuales, pruebas y sistemas de 
evaluación. Sin embargo, el foco sobre el que se lla-
ma la atención se halla justamente en las habilida-
des, los conocimientos y los perfiles de competencias 
que articulan los procesos de formación profesional 
docente en cada caso, puesto que es a partir de la 
articulación de tales elementos –junto con los currí-
culos generales de los programas universitarios y las 
apuestas a pequeña escala– como pueden enlazar 
la discusión conceptual general sobre las relaciones 
entre familias y escuelas, con el desarrollo de una 
práctica pedagógica situada e informada sobre la 
realidad social y territorial de las comunidades, con 

la que se pueda lograr una adecuada formación de 
docentes para la justicia social (Ferrada, 2020; Miller 
et al., 2018; Molina, 2013; Ruffinelli et al., 2020; Shar-
key et al., 2016).

Conclusiones
El presente trabajo permitió dar cuenta de cier-

tas fuentes teóricas, conceptuales y metodológicas 
que se hallan en la base de algunas de las apuestas 
más relevantes y actuales en el campo de la forma-
ción de docentes para el trabajo con familias y co-
munidades. Igualmente permitió trazar un panora-
ma de los abordajes que a lo largo de las últimas dos 
décadas han proliferado en el diseño de estrategias 
didácticas y pedagógicas dirigidas a la preparación 
de docentes para vincularse efectivamente con las 
familias y demás agentes comunitarios. 

De forma sintética, puede indicarse que a lo 
largo del periodo estipulado para la revisión siste-
mática (2000-2020), se reitera la convocatoria a ge-
nerar suficientes bases teóricas para el desarrollo 
de programas, planes y estrategias de formación 
inicial docente, orientadas a forjar competencias 
profesionales en el trabajo con familias y comunida-
des (Daniel, 2011; De Bruïne et al., 2014; Epstein, 2018; 
Evans et al., 2015; Sheldon y Epstein, 2005). Algunos 
de los grupos de competencias específicas que son 
caracterizadas como nucleares para la formación 
docente como agente social, sin que medie el perfil 
disciplinar o metodológico de su formación, impli-
can la capacidad para comunicarse asertivamente, 
establecer diálogos de manera efectiva y resolver 
problemas (Walker y Dotger, 2012; Walker y Legg, 
2018; De Coninck et al., 2018); de igual forma, resulta 
referenciada la competencia para desarrollar traba-
jos en equipo, integrando miradas interdisciplina-
rias (Miller et al., 2018). 

Al respecto de este requerimiento para la for-
mación profesional docente, y dado el amplio con-
senso internacional que se ha ido generando en tor-
no a la importancia de la participación efectiva de 
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padres, madres, familias y agentes comunitarios en 
el espacio escolar, así como sobre el impacto que ge-
nera en los resultados educativos (Castro et al., 2015; 
Epstein y Sanders, 2006; Higgins y Katsipataki, 2015), 
y a pesar de los limitados marcos nacionales e ins-
titucionales para la formación en estos temas (De 
Bruïne et al., 2014; Evans, 2013; Thompson et al., 2018), 
se espera que con premura se consoliden platafor-
mas políticas y marcos para el desarrollo de proce-
sos sistemáticos de formación crítica de docentes en 
cada contexto local. 

Igualmente es de esperarse que, a mediano y 
largo plazo, se hallen diversificados y multiplicados 
los abordajes mediante los cuales se promueven in-
novaciones curriculares relacionadas con la prepa-
ración de docentes, como agentes de cambio social, 
desde perspectivas sociocríticas que apunten a la 
dialogicidad y retomen la problemática socioeduca-
cional y el reconocimiento y valoración de los saberes 
locales, como recursos primordiales para el logro de 
resultados educativos (Ferrada, 2020; Molina, 2013; 
Sharkey et al., 2016; Willemse et al., 2018). Tales inno-
vaciones pueden estar nutridas por iniciativas que 
articulen la formación inicial docente –su naturaleza 
teórico-práctica, sus ciclos y contenidos–, con el desa-
rrollo profesional docente y el aprendizaje en servi-
cio. El fortalecimiento de la acción de ciertos grupos 
de influencia y plataformas interdisciplinarias que 
brindan soporte a la promoción de las relaciones en-
tre familias, escuelas y comunidades será un factor 
clave en la agencia de las mencionadas innovaciones 
curriculares (Evans et al., 2015; Miller et al., 2018). 

Así mismo, tal y como han demostrado los tra-
bajos en torno a las comunidades dialógicas y de 
práctica docente a lo largo de más de cuatro décadas 
y en distintos contextos de aplicación, tanto la inves-
tigación de aula como la investigación académica 
deben procurar articularse en sinergia con los proce-
sos de investigación-acción, cuyo propósito no es otro 
que el de generar conocimiento embebido en las ne-
cesidades y recursos propios de cada comunidad do-
cente, tanto dentro de las instituciones de formación 

docente como en cada establecimiento educacional 
(Ferrada, 2020; Sharkey et al., 2016). La instituciona-
lización de alianzas entre instituciones educaciona-
les, centros de formación docente y de investigación 
resulta ser clave en la generación de ecosistemas de 
innovación social en educación, cuyas interacciones 
podrían promover experiencias disruptivas a distin-
tos niveles y entre diversos agentes (comunidades 
de práctica docente, universidades, centros de inno-
vación social, organizaciones territoriales, empresas, 
familias y comunidades de padres, madres y apode-
rados), de modo que ayuden a abordar tanto a nivel 
de formación inicial como en procesos de formación 
permanente el desarrollo de habilidades profesio-
nales docentes y de competencias específicamente 
referidas a la promoción de la agencia social en las 
comunidades educativas y en los territorios. 

A raíz de la revisión de los materiales que es-
pecíficamente dieron cuenta de modelos y diseños 
pedagógicos o de la implementación y sistematiza-
ción de experiencias de formación docente crítica y 
reflexiva en torno a las relaciones entre las familias, 
las escuelas y las comunidades, es posible afirmar 
que las intervenciones breves, basadas en modelos 
de articulación flexible, poseen un mayor grado de 
oportunidad para su efectiva implementación y 
generan mejores resultados para el desarrollo pro-
fesional docente, al ser empleadas año a año en 
muchos programas de formación y como parte de 
iniciativas particulares emprendidas por académi-
cos y otros grupos de interés. 

Los cambios curriculares a pequeña escala, 
tal y como los nombra De Bruïne (2018), resultan 
ser alternativas mediadas por el máximo aprove-
chamiento de recursos personales, activos comu-
nitarios y fondos de conocimiento asociados a los 
saberes locales, que intervienen en la generación y 
promoción de relaciones entre familias, escuelas y 
comunidades. Al respecto de la generación de estos 
cambios curriculares a pequeña escala, el docente 
en formación y en ejercicio resultan ser agentes cla-
ve como educadores y educadoras que requieren de 
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una suficiente preparación para el liderazgo de pro-
cesos de educación para la justicia social (Ferrada, 
2020; Sharkey et al., 2016). 

Por último, cabe indicar que el bajo número de 
materiales incluidos, así como la amplia dispersión 
cronológica y geográfica que muestran en su con-
junto, podrían considerarse limitaciones importan-
tes para la presente revisión sistemática. Al respecto, 

resulta necesario seguir develando a nivel global y 
en el contexto local de Chile y Latinoamérica aque-
llas propuestas de investigación didáctica y peda-
gógica que permitan identificar avances y desafíos 
actuales en la preparación docente para el trabajo 
con familias y comunidades, dentro de los progra-
mas de formación inicial y permanente docente y de 
comunidades educativas situadas. 
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