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Resumen 
 
Este artículo presenta resultados de una indagación en torno a la producción de conocimiento sobre políticas de 

inclusión educativa para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario en Argentina desde un enfoque de 

metainvestigación. La indagación abarca un conjunto de veintiún trabajos académicos publicados en revistas científicas 

por autores basados en instituciones argentinas en el período 2018-2021. La atención de nuestro análisis se concentra, 

en primera instancia, en los enfoques teórico-metodológicos y en la procedencia institucional y regional de los autores 

de los artículos, así como también en la escala de los estudios. En segundo lugar, se realiza una aproximación al diálogo 

de esta producción con agendas y agencias supranacionales, entendiendo que el “problema” de la “inclusión educativa” 

forma parte de una agenda global de reforma educativa. Los resultados permiten señalar algunas características 

generales de la producción académica en cuanto a sus ámbitos de producción y escalas de análisis; también muestran 

una fuerte preeminencia de perspectivas constructivistas y críticas en términos epistemológicos y el absoluto 

predominio de abordajes cualitativos en términos teórico-metodológicos. Sobre el tratamiento del concepto de 

“inclusión educativa” y su vinculación con los sentidos promovidos por agencias y agendas supranacionales se destaca 

el lugar de la UNESCO como referente conceptual, así como el abordaje del “problema” de la inclusión en su vinculación 

con la “justicia social” o “justicia educativa”. 

 

Palabras Clave: inclusión educativa, educación inclusiva, políticas educativas, metainvestigación, educación 

secundaria. 

 

Abstract 
 
This paper presents the results of an inquiry —from a meta-research approach— on the production of knowledge about 

educational inclusion policies to guarantee compulsory secondary school in Argentina. The study covers a set of twenty-

one academic papers published in scientific journals by authors based in Argentine institutions in the last four years 

(2018-2021). Our analysis focus, in the first instance, on the theoretical and methodological approaches and on the 

institutional and regional origin of the authors, as well as on the geographic scale of each study. Secondly, we address 

the connections between this production and supranational agendas and agencies, assuming that the "problem" of 

"educational inclusion" is part of a global agenda of educational reform. The results allow us to identify some general 

characteristics of the academic production in terms of its institutional background and scales of analysis; they also show 

a strong preeminence of constructivist and critical perspectives in epistemological terms, and the absolute 
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predominance of qualitative approaches in theoretical and methodological terms. Regarding the treatment of the 

concept of "educational inclusion" and its connection with the meanings promoted by supranational agencies and 

agendas, we highlight the place of UNESCO as a conceptual referent, as well as an approach to the "problem" of 

inclusion in its links with "social justice" or “educational justice”. 
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Introducción 
 

Este artículo presenta resultados de una indagación en torno a la producción de conocimiento sobre políticas de 

inclusión educativa para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario en Argentina desde un enfoque de 

metainvestigación (Mainardes, 2021). Este recorte temático se funda en la importancia que el “problema”
3
 de la 

“inclusión educativa”
4
 en el nivel secundario ha adquirido en la agenda académica (Montes y D’Agostino, 2019; 

Steinberg, 2018) y política (OREALC-UNESCO, 2017; OREALC-UNESCO et al., 2022) —en el contexto de la agenda de 

Educación 2030— tanto en el plano regional latinoamericano como en el nacional argentino.  

La indagación abarca un conjunto de veintiún trabajos académicos publicados en revistas científicas por autores 

basados en instituciones argentinas (2018-2021). La atención de nuestro análisis se concentra, en primera instancia, 

en los enfoques teórico-metodológicos y en la procedencia institucional y regional de los autores de los artículos, así 

como también en la escala de los estudios. En segundo lugar, se realiza una aproximación al diálogo de esta producción 

con agendas y agencias supranacionales, entendiendo que el “problema” de la “inclusión educativa” forma parte de 

una agenda global de reforma educativa (Sayed et al., 2018).  

Nuestro principal objetivo es contribuir a la comprensión del funcionamiento del campo de investigación en política 

educativa como campo científico (Bourdieu, 2000) en el contexto argentino. Destacamos como una característica propia 

del campo de la política educativa su carácter interdisciplinar, que implica la aplicación de enfoques y de herramientas 

de la sociología política, de la antropología, de la economía y de la educación comparada/internacional, entre otras 

disciplinas o campos
5
; a lo que se añade la coexistencia de una pluralidad de “epistemologías” (Tello, 2012)

6
. En este 

marco, entonces, entendemos que el enfoque de metainvestigación, de reciente desarrollo en el campo de la política 

educativa (Mainardes, 2021), presenta la potencialidad del ejercicio de una reflexividad epistemológica capaz de 

retroalimentar y fortalecer la labor de investigación en este ámbito. En este sentido, enfatizamos que este trabajo (y 

este enfoque) no pretende(n) constituirse en instancia(s) de evaluación, sino antes bien de reflexión sobre y 

problematización de la producción académica. 

El texto que sigue a esta introducción inicia con una breve exposición del enfoque y procedimientos de nuestro estudio, 

continúa con una sección dedicada a los ámbitos y las escalas de la producción, avanza con el análisis de las 

perspectivas teórico-metodológicas identificadas y dedica luego una sección a la discusión del diálogo de esta 

producción con la agenda global de “inclusión educativa” antes de presentar sus conclusiones. 

 

El enfoque de metainvestigación 
 

Mainardes (2021) ofrece una primera definición sintética de metainvestigación como “investigación sobre 

investigaciones, o bien, investigación que busca explicar el proceso de investigación sobre un tema, área o campo 

específicos”
7
 (p.20). Asimismo, la distingue del “metaestudio”, concepto que reserva para designar aquellos estudios 

de revisión y/o síntesis de investigaciones (como los estados del arte o estados de la cuestión que habitualmente forman 

parte de investigaciones con propósitos independientes de este ejercicio). Si estos últimos tienen por finalidad principal 

sintetizar resultados de investigación (mediante el análisis de los métodos, fundamentos teóricos o resultados), la 

 
3 En este trabajo optamos por entrecomillar algunos términos en función de nuestro posicionamiento desde el enfoque de problematización de 

políticas (Bacchi, 2009; Webb, 2014). Este enfoque propone interrogar y desnaturalizar los términos que han sido dados por sentado, comenzando 

por la misma noción de “problema” (de política), señalando su carácter de construcciones, producto de relaciones de saber y poder. En Pastore 

et al. (2022) discutimos la aplicación de este enfoque en el campo de la política educativa. 
4 Si bien algunos autores (e.g. Armijo-Cabrera, 2018; Saforcada et al., 2021) plantean la posibilidad de distinguir entre los términos “inclusión 

educativa”, “educación inclusiva” e “inclusión social” (en la educación), aquí optamos por tomar los términos “inclusión educativa” y “educación 

inclusiva” como sinónimos, a partir del uso que se observa en la agenda política y académica global y regional. En algunos pa íses, como es el 

caso de Argentina, el concepto de “inclusión educativa” se encuentra más asociado a la agenda que discutimos (por lo que optamos por este 

término en el desarrollo del trabajo), mientras que el de “educación inclusiva” encuentra un uso más restringido al campo de la educación de 

personas con discapacidad o “educación especial”. Al menos desde principios del siglo XXI, se propone a nivel global, con un fuerte impulso por 

parte de la UNESCO (Opertti, 2017) y un amplio consenso académico (e.g. Artiles et al., 2006),  evitar la restricción de la “inclusión” en la educación 

a un grupo definido (e.g. las personas con discapacidad). 
5 Debates recientes sobre la delimitación del campo académico de la política educativa pueden encontrarse en Tello (2015), así como en diversos 

artículos publicados en la Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa. 
6 No es objeto de este trabajo la caracterización del campo de la investigación educativa ni del de la investigación en política educativa en Argentina. 

Para ello remitimos al lector a los trabajos de Suasnábar (2013), Tenti Fanfani (2010) y Gorostiaga (2015). 
7 Esta traducción y todas las que se encuentran en el artículo son de los autores. 
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metainvestigación se orienta a contribuir con el desarrollo científico de un campo, área o disciplina a partir de la 

indagación sobre sus producciones académicas. Es decir que, en esta perspectiva, la indagación se concentra en los 

procesos de producción de conocimiento antes que en los resultados de estos procesos. 

En el campo de la política educativa, los estudios que han venido desarrollando Mainardes  y otros colegas nucleados 

en la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa (RELEPE)
8
 se orientan principalmente al 

análisis de los enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos en la producción académica (e.g., Mainardes, 2017; 

Mainardes et al., 2018; Tonieto y Fávero, 2020). Estos estudios reconocen, a su vez, una serie de antecedentes que 

han avanzado en la reflexividad teórico-epistemológica (Bourdieu et al., 2008) sobre el campo. Entre estos, Ball (1997, 

2006), Tello (2012, 2015) y Tello y Mainardes (2015). 

Si bien la metainvestigación puede asumir una perspectiva neopositivista, nuestro trabajo toma distancia de esta 

perspectiva y se asienta en una epistemología posempirista (Palma y Pardo, 2012) en el supuesto del carácter histórico, 

construido, provisorio y contingente del conocimiento, en relaciones de saber y poder, mediante prácticas discursivas 

y no discursivas que implican disputas por establecer lo “real” y “verdadero” del mundo (Foucault, 2008). En 

consecuencia, nos distanciamos de los enfoques racionalistas que comprenden a las políticas públicas como acciones 

deliberadas y dirigidas a la “resolución de problemas” y asumimos un posicionamiento desde el enfoque de 

problematización de políticas (Bacchi, 2009; Webb, 2014). A su vez, adoptamos una concepción amplia de política 

educativa, que además de la acción del Estado, considera una pluralidad de actores (organizaciones no 

gubernamentales, empresas privadas, sindicatos, tanques de pensamiento, organismos internacionales, académicos, 

entre otros) que intervienen en el gobierno de la educación, a diferentes escalas (institucional/local, nacional y 

supranacional) (Ball, 2016; Rizvi y Lingard, 2013). 

En términos procedimentales, Mainardes (2021) propone una serie de etapas que se reseñan a continuación. En primer 

lugar, la definición de propósitos y criterios de muestreo: como cualquier proceso de investigación, requiere precisar su 

intencionalidad y a la vez establecer criterios para el recorte empírico (esto es, para la conformación de la base 

documental constituida por los estudios a analizar). Una segunda etapa inicia con la organización y sistematización de 

los textos que conforman la muestra, siguiendo criterios coherentes con los propósitos definidos al inicio. En tercer 

lugar, la investigación requiere la lectura sistemática y el análisis textual. Nuevamente, la forma del análisis dependerá 

de los propósitos definidos; no obstante, el autor ofrece una serie de opciones que podrían incluirse en una 

metainvestigación, entre estas: la perspectiva, posicionamiento y enfoque epistemológicos (Tello, 2012); el enfoque 

“epistemetodológico”; el alcance (local, regional, nacional, supranacional); las argumentaciones; o los usos de 

determinadas categorías teóricas. En esta etapa se pondrá especial atención a la coherencia y consistencia internas de 

las investigaciones. La cuarta y última etapa consiste en la integración de los datos producidos en el análisis y la 

redacción de los resultados de investigación. 

En el caso del estudio que aquí presentamos, siguiendo los objetivos ya presentados en la introducción, los criterios 

para la conformación del corpus empírico se organizaron en función de la identificación de textos que fueran: a) artículos 

científicos publicados en revistas académicas; b) de investigaciones empíricas (excluyendo desarrollos teóricos, 

revisiones bibliográficas, comentarios o críticas); c) producidos por investigadores basados en instituciones argentinas; 

d) publicados en el período 2018-2021; e) sobre las políticas de “inclusión educativa” para la educación secundaria, 

entendiendo “inclusión educativa” en sentido amplio como acceso, participación, egreso y logro de aprendizajes para 

toda la población y sin restricción a minorías específicas (e.g., personas con discapacidad, poblaciones originarias, 

migrantes). El procedimiento seguido para la conformación de esta base consistió en la búsqueda de textos mediante 

el buscador de Google Académico a partir de palabras clave: “Políticas educativas” + “inclusión educativa” + 

“Argentina” con diferentes variantes. Esta búsqueda fue complementada con la lectura de las referencias bibliográficas 

de las publicaciones encontradas y la base de publicaciones de investigaciones afines previas. Dados los criterios 

señalados anteriormente, se excluyeron textos restringidos a la “educación especial” o a la educación de personas con 

discapacidad; así como textos relativos a políticas de educación intercultural bilingüe, dirigidas a la atención de 

población migrante o indígena. Se excluyeron también textos sobre “inclusión digital”. En todos los casos, por considerar 

que estos campos plantean discusiones específicas que no son objeto del presente estudio. Por razones de viabilidad y 

foco, el recorte también excluye textos que abordan específicamente la “equidad educativa”, “desigualdad educativa” 

 
8 La RELEPE surge en el año 2012 por una iniciativa de investigadores basados en universidades públicas de Argentina y Brasil, a partir de 

preocupaciones compartidas en torno a la perspectiva epistemológica para el análisis de políticas educativas. La Red ha producido diversas 

publicaciones disponibles en su sitio web (www.relepe.org.ar) y es responsable de la edición de la Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos 

en Política Educativa (RETEPE) www.revistas.uepg.br/index.php/retepe/index.  
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o “calidad educativa”, significantes plenamente asociados con la “inclusión educativa” y que, de hecho, aparecen como 

dimensiones de esta en textos incluidos en el corpus. Fueron descartados de la base también aquellos textos que, 

estando próximos al campo de estudio de la política educativa, no se concentran en el análisis de políticas, sino en la 

producción de conocimientos que pueden servir al diseño o evaluación de éstas, como es el caso, por ejemplo, de 

trabajos de la sociología de la educación (Gluz y Rodríguez Moyano, 2018) o la economía de la educación (Álvarez y 

Archila, 2019; Krüger, 2019). 

 

Ámbitos de producción y escalas de análisis 

En primer lugar, en lo que hace a los autores y sus afiliaciones institucionales, encontramos que se destaca la 

participación de una autora presente en seis de las veintiuna publicaciones, es decir que se encuentra en la tercera 

parte del total. Luego, otros seis autores concentran dos publicaciones; mientras que los restantes veinticinco autores 

firman una única publicación. Tomando como referencia la pertenencia institucional del primer autor de cada trabajo, 

se observa que la producción se concentra en el área metropolitana y centro del país (16 trabajos, que representan el 

76%, sumando ambas regiones). Las otras publicaciones se originan en las regiones bonaerense (2), sur (2) y noroeste 

(1). Esta distribución regional, en una muestra pequeña —además de corresponderse con la concentración de las 

instituciones de producción científica y ser común a todo el sistema científico nacional—, coincide con la distribución 

hallada en investigaciones más extensas sobre la producción de conocimiento en el campo de la política educativa 

(Gorostiaga, 2015) y de la investigación en educación en general (Gorostiaga et al., 2014). Asimismo, en línea con los 

estudios antecedentes citados, se verifica la participación mayoritaria y casi absoluta de autores basados en 

universidades nacionales, lo que contrasta con la baja participación del sector de universidades privadas (1 artículo). 

Respecto a la escala de análisis, en la mayoría de los casos el foco está puesto en el nivel subnacional, aunque en 

ocasiones combinado con el análisis de las políticas nacionales. Esto comprende casos en los que se estudia el nivel 

provincial como ámbito en el que se implementan políticas nacionales, pero también otros en los que se analizan 

políticas que son coproducidas entre nación y provincias o que son de origen puramente jurisdiccional. A su vez, varios 

de estos trabajos incluyen una escala institucional (escuelas) para estudiar la implementación de políticas provinciales. 

Sólo tres trabajos adoptan una escala supranacional; y dos, un foco exclusivo en el nivel nacional. 

 

Perspectivas teórico-metodológicas 
 

Para la identificación de las perspectivas teórico-metodológicas de los estudios partimos de lo que los propios textos 

formulan como sus referenciales de investigación sin pretender establecer en qué medida el análisis empírico se ajusta 

al marco teórico enunciado (aunque nos interesa destacar que en varios casos esos referenciales no son retomados 

claramente en el análisis empírico). Una dificultad encontrada es que una parte de los artículos no explicita un 

posicionamiento teórico sobre el estudio de políticas, mientras que algunos otros trabajos lo explicitan con categorías 

que no son explicadas, con lo que se dan por sobrentendidos los significados de conceptos que entrañan cierta 

complejidad como, por ejemplo, el de “puesta en acto” de las políticas. También debemos señalar que, en ciertos casos, 

los hallazgos presentados no parecen responder a una aplicación de las categorías teóricas enunciadas. 

Un primer grupo de trabajos puede agruparse dentro de la perspectiva de la sociología política de Stephen Ball. Los 

trabajos que ubicamos en este enfoque (Bocchio, 2019a, 2019b; Bocchio y Miranda, 2018; Bocchio y Villagran, 2019; 

Correa, 2019, 2021; Maturo et al., 2020) adoptan la idea del ciclo o trayectoria de las políticas y de los diversos 

contextos de su despliegue, aunque abordan en particular el estudio del contexto de la práctica (o “puesta en acto”) de 

las políticas. Para ello, recurren a menudo a análisis en el nivel institucional, utilizando herramientas etnográficas. Desde 

esta perspectiva se enfatiza cómo, al tiempo que establecen límites y condicionamientos a los márgenes de acción de 

las escuelas, las políticas son, a su vez, producidas por los actores escolares a través de procesos de traducción, 

resistencia y apropiación de sus textos. Se ha enfatizado el carácter ecléctico de la propuesta de Ball para el estudio de 

las políticas educativas (Beech y Meo, 2016). Los trabajos agrupados en este enfoque proponen diversas combinaciones 

con otros elementos teóricos, como el feminismo crítico de Fraser (en Correa, 2021 y en Maturo et al., 2020) o enfoques 

constructivistas, como el de la teoría de la regulación social (en Bocchio, 2019b), donde la noción de micro-regulación 

tiene una clara convergencia con la de “puesta en acto” de las políticas. 
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Otros trabajos que se acercan a este enfoque, aunque sin explicitar la concepción de “puesta en acto”, son los de García 

(2018, 2020) y Yapur (2020). Los primeros presentan un planteo donde se postula cómo desde la gestión institucional 

de las escuelas se coproducen las políticas (García, 2018; 2020). En el caso de Yapur (2020), se propone un enfoque 

de “mesonivel”, lo que implicaría una articulación de las perspectivas macro y micro social, a su vez preocupado por 

captar “los sentidos, resignificaciones, reinterpretaciones de las regulaciones normativas” (p.182) que realizan los 

actores escolares.  

Una segunda perspectiva es la de la antropología de las políticas públicas, en donde las políticas se conciben como 

artefactos ambiguos, polisémicos y conflictivos. Se trata de un enfoque que muestra coincidencias con la perspectiva 

de la sociología política de Ball, en particular, en la utilización de una metodología etnográfica. Esta vinculación aparece 

de modo explícito en uno de los trabajos (Alucin y Marioni, 2021). Aquí se plantean estudios sobre la implementación 

de una política provincial a nivel local (Alucin, 2019; Alucin y Marioni, 2021) y sobre la “adopción” de un programa 

provincial en una escuela secundaria nocturna (Lencina, 2019). Adicionalmente, los trabajos de Alucin (2019) y Alucin 

y Marioni (2021) abordan las concepciones o sistemas de pensamiento que subyacen al diseño de la política y a cómo 

éstas definen los problemas a atender y construyen subjetividades. Para ello, en el caso de Alucin (2019), se recurre a 

elementos de los estudios sobre gubernamentalidad. 

La tercera perspectiva identificada incluye artículos que adoptan como marco principal el abordaje de la 

gubernamentalidad. Los estudios sobre gubernamentalidad se enfocan en qué es lo que hace posible el gobierno 

moderno, atendiendo tanto a las racionalidades como a las tecnologías presentes no solo en las instituciones políticas, 

sino también en una multiplicidad de agencias y grupos que contribuyen a la administración de lo social (Bacchi y 

Goodwin, 2016; Rose et al., 2006; Simons et al., 2009). En el trabajo de Giovine et al. (2019) esto se refleja en el análisis 

de la configuración que adoptan las relaciones entre los distintos niveles del Estado entre sí y con actores sociales en 

las prácticas de gobierno a nivel local, así como de lo socioeducativo como “dispositivo” que articula las estrategias y 

posicionamientos de los diversos actores. En el caso de Bocchio et al. (2020), en el estudio de “episodios” a nivel 

institucional que, reconocidos como insertos en dinámicas globales, dan cuenta de lógicas gerenciales que son parte 

de la racionalidad neoliberal que impregna las políticas educativas. Ambas investigaciones adoptan una mirada micro 

que comparten con las dos perspectivas anteriores.   

Una cuarta perspectiva teórica-metodológica, que puede ser denominada como sociología política crítica, incluye 

trabajos que utilizan selectivamente elementos del reproductivismo (Bourdieu), del marxismo althusseriano o de análisis 

neomarxistas del Estado. Estos trabajos proponen una mirada que subraya la construcción de procesos de dominación 

o de construcción de hegemonía en las políticas educativas. Tienden a enfocar sus análisis en el plano macro, pudiendo 

incluir el nivel micro como espacio de apropiación o reproducción más que como ámbito de producción de las políticas 

(e.g., Sverdlick, 2019). Parte del foco de estos trabajos se coloca en los discursos o conceptualizaciones a través de las 

cuales el Estado define los problemas de política, donde el discurso tiene un carácter productivo, pero en tanto “reflejo” 

de las relaciones de poder existentes a nivel material (Arnott y Ozga, 2010). Dentro de este enfoque, Gluz et al. (2020) 

analizan las políticas nacionales dirigidas a garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria comparando entre las 

administraciones kirchnerista y cambiemita “a partir de los problemas que definen, las principales líneas de acción, sus 

destinatarios, y los arreglos institucionales para afrontarlos” (p.92). Melendez y Yuni (2019), por su parte, se proponen 

“comprender la forma en que las políticas de inclusión produjeron una interpelación a la ideología escolar fundada en 

una concepción elitista y meritocrática” (p.3) mediante un análisis de normativas y documentos de política y partiendo 

de la hipótesis de que las políticas de inclusión “interpelan” y “desestabilizan” la “gramática escolar”. Sverdlick (2019), 

en tanto, hace una revisión histórica de los sentidos asociados al concepto de inclusión educativa en la agenda de 

política educativa resaltando las luchas de poder en términos de disputa hegemónica para luego estudiar la apropiación 

de estos sentidos en el nivel institucional en escuelas secundarias. 

Finalmente, cabe mencionar otros enfoques identificados en un solo texto. Adoptando una perspectiva institucionalista 

(Marsh y Stoker, 1997), Peregalli (2020) estudia los “diseños político-institucionales específicos que, mediante reglas 

formales e informales, determinan el intercambio social y condicionan los resultados de una intervención” (p.3), 

subrayando la participación de actores no estatales en estos diseños. Olivares (2021), en cambio, se inscribe en la 

tradición del materialismo histórico para analizar el plan FinEs en la provincia de Buenos Aires, caracterizando a esta 

política como una oferta “compensatoria, focalizada y degradada”. Si bien esta perspectiva es próxima a los trabajos 

de la sociología política crítica, se diferencia por destacar el rol de la escolarización como función de la acumulación de 

capital (Iñigo y Río, 2016). El trabajo de Sassera y Herger (2021), por su parte, puede ser visto como un estudio clásico 

de implementación de una política (Fontaine, 2015) en base a fuentes primarias y secundarias, en el que se indaga 

https://www.zotero.org/google-docs/?70DSeR
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sobre cómo distintos actores perciben y actúan los programas diseñados centralmente, qué recursos se disponibilizan 

efectivamente y qué cambios se van generando en el desarrollo de la política a lo largo del tiempo.  

 

Diálogo con agencias y agendas supranacionales: el “problema” de la “inclusión educativa” 
 

Por último, partiendo del supuesto de que la globalización de la política educativa vuelve insuficiente su análisis en 

términos exclusivamente nacionales o locales (Beech, 2014; Rizvi y Lingard, 2013), nos interesa aquí indagar, de forma 

exploratoria, sobre la incidencia de las agencias y agendas supranacionales en la investigación en política educativa. 

Para ello haremos foco en las conceptualizaciones en torno a la “inclusión educativa” presentes en el corpus bajo 

estudio, por dos motivos. En primer lugar, por entender que este significante forma parte central de una agenda global 

de reforma (Sayed et al., 2018). En segundo lugar, porque, tal como que ha sido señalado anteriormente (Pastore, 

2021), el concepto de “inclusión educativa” es dado por sobreentendido en buena parte de los discursos políticos y 

académicos, asumiendo un carácter de eslogan (Narodowski, 2008) cuya sola enunciación “otorga un sesgo ético-

moral a todo lo que se le aplique y su invocación presupone per se efectos legitimadores de las prácticas e iniciativas 

inclusivas” (Diez et al., 2015, p. 35). Este “comodín” o “contraseña” privilegiada en el nivel discursivo puede legitimar, 

de este modo, prácticas que constituyen “circuitos escolares diferenciados” o “experiencias escolares de desigual 

intensidad”
9
. Por estos motivos, entonces, cobra relevancia detenerse en el escrutinio de las conceptualizaciones de 

este significante. Aquí nos concentramos en los trabajos en donde podemos encontrar definiciones y/o referencias 

explícitas, distinguiendo un primer grupo que toma referencias de terceros y un segundo grupo, más reducido, que 

avanza en una mayor elaboración y/o discusión conceptual. 

Dentro del primer grupo, Yapur (2020) se referencia en la OREALC-UNESCO y en la conceptualización de dos de los 

académicos más citados a nivel global (Miles y Ainscow) para argumentar que la “inclusión educativa” requiere de la 

transformación de las escuelas (y de la forma escolar). Esta concepción se asocia a la idea de “eliminar las barreras 

que limitan la plena participación y el aprendizaje, obstaculizando la garantía del derecho a la educación de todos y 

todas” (Yapur, 2020, p.184), idea que ha sido globalizada desde principios de siglo con la difusión del Index for Inclusion 

(Booth y Ainscow, 2002). Por otro lado, Melendez y Yuni (2019) recuperan primero a Popkewitz (1991) para pensar el 

mandato de inclusión como proyecto político global y toman luego la distinción de Sendón (2011) entre “inclusión 

pedagógica”, “inclusión en la escuela como política de inclusión social” e “inclusión como disciplinamiento del cuerpo 

y dispositivo de control social”, para pensar la “inclusión escolar” como construcción sociohistórica. Realizan una 

recreación de este esquema analítico que considera las dimensiones “pedagógica”, de “control social” y de 

“reconocimiento de las identidades” para estudiar las políticas. Por su parte, esta autora argentina, construyó la 

clasificación a partir de un estudio etnográfico de los sentidos asignados a la inclusión por los actores escolares, en la 

Ciudad de Buenos Aires (Sendón, 2011). En otro texto de nuestro corpus, Maturo et al. (2020), conciben a la “inclusión 

educativa” como un problema de justicia social a partir de la concepción tridimensional de justicia de Fraser (2012), 

coincidiendo con Meléndez y Yuni (2019) en la incorporación de la dimensión de reconocimiento cultural. Finalmente, 

García (2018, 2020) hace propia la definición de Terigi (2009) y, con un enfoque de estudio supranacional, realiza 

también una reconstrucción histórica que reconoce la influencia de los organismos internacionales en la formación de 

la agenda de Educación para Todos y, actualmente, de Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su vinculación 

con la difusión del concepto de “inclusión educativa”. 

Si los anteriores trabajos recurren a algunas referencias de terceros, es Sverdlick (2019) quien, dentro del corpus 

estudiado, se ocupa con mayor detenimiento de discutir los sentidos asociados al significante “inclusión educativa” 

desde una perspectiva histórico-crítica y reconociendo la influencia de los organismos internacionales en la 

conformación de una agenda global de política educativa. En el plano nacional, sostiene que este significante estuvo 

asociado a las ideas de “justicia social” y “derecho a la educación” durante las administraciones kirchneristas; mientras 

que pasó a asociarse más claramente a la “generación de oportunidades, a la calidad, a la jerarquización docente, a la 

equidad, a la innovación, a la evaluación y al deporte” (p.10) con el gobierno cambiemita. Por su parte, Alucin (2019), 

 
9 No es objeto de este trabajo discutir el concepto de “inclusión educativa”. En Argentina, Krichesky y Pérez (2015) presentan un panorama de las 

perspectivas teóricas en torno a este concepto. A partir de la revisión bibliográfica y del recurso a extractos textuales de los académicos que 

participan de la discusión teórica a nivel internacional, distinguen seis grandes sentidos en la definición conceptual, a saber: a) la inclusión refiere 

a todos los alumnos; b) la inclusión se asocia a la participación en la vida del aula y de la escuela; c) la inclusión y la exclusión se comprenden 

como parte de un mismo proceso; d) la inclusión considera a la diversidad como un enriquecimiento del proceso educativo; e) la inclusión implica 

un currículum común y f) la inclusión asociada a la justicia social. Concluyen su revisión ratificando la complejidad y polisemia del concepto (G. 

Krichesky y Pérez, 2015). Los trabajos de Terigi (2009, 2014a, 2014b) han sido particularmente influyentes en nuestro país, siendo esta una de 

las autoras más citadas por otros académicos, en un contexto de escasa teorización 

https://www.zotero.org/google-docs/?H8YgGa
https://www.zotero.org/google-docs/?8uRA1u
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desde la perspectiva de los estudios de gubernamentalidad, propone distinguir entre tres racionalidades posibles en las 

políticas de inclusión: la de la “compasión”, la de la “represión” y la basada en el derecho a la educación. Asimismo, 

desde un abordaje etnográfico, recupera las definiciones propias de los responsables de la ejecución de la política que 

estudia. Finalmente, tras incorporar algunas referencias semejantes a las de trabajos anteriores (como las definiciones 

de la UNESCO) y entendiendo a la inclusión —en línea con estas definiciones— como “no discriminación” en el acceso, 

permanencia y logro de aprendizajes en el sistema escolar, en el marco más amplio de los estudios de 

gubernamentalidad, Bocchio et al. (2020) elaboran el concepto de “inclusión gerenciada”. La hipótesis que proponen 

indica que: 

la inclusión educativa en escuelas caracterizadas por múltiples desigualdades deviene inclusión gerenciada, 

esto es, descansa en la capacidad de individuos e instituciones que se vuelven sujetos y objetos de aquello 

que, se supone, debe resolver el Estado. Se trata de un clivaje de la inclusión desde el cual es imperativo 

analizar tanto las lógicas que operan en detrimento del derecho a la educación como sus efectos en la 

precarización de quienes hacen escuela cotidianamente (p.177). 

Otro análisis posible es el de la identificación de conceptos asociados y contrapuestos al de “inclusión educativa”. Al 

respecto haremos una mención en particular por tratarse de la asociación con otros dos significantes relevantes y 

polémicos en la agenda de política educativa; nos referimos a la “equidad” y “calidad” educativas. Si bien Correa (2019) 

sostiene que las conceptualizaciones recientes han tendido a distanciarse de “enfoques compensatorios y focalizados 

anclados en conceptos como calidad y equidad” (p.100), la existencia gravitante del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) n° 4 (“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos”) refuta tal argumento; y la lectura de los documentos conceptuales promovidos por la 

UNESCO muestran cómo “la Agenda Educativa 2030 (...) posiciona los conceptos de inclusión y equidad como los 

cimientos de un enfoque sistémico de la calidad educativa” (Opertti, 2017, p. 83), evidenciando una fuerte unión e 

interdependencia entre estos términos que puede pensarse como una constelación conceptual. Como observamos, este 

organismo continúa ejerciendo una agencia relevante y hasta, podríamos decir, hegemónica, en la construcción de 

sentidos en torno a la inclusión educativa. 

 

Conclusiones 
 

A partir del estudio realizado podemos señalar algunas características generales de la producción académica en torno 

a las políticas de “inclusión educativa” para el nivel secundario en el período 2018-2021. En cuanto a sus ámbitos de 

producción, vimos que se mantiene la concentración en la región metropolitana y centro del país y la participación de 

investigadores e investigadoras mayormente basados en universidades nacionales. La escala de análisis de los trabajos 

se ubica mayormente en el nivel subnacional e institucional, siendo menores los abordajes de los niveles nacional y 

supranacional en el análisis de las políticas. Especialmente, notamos la ausencia de estudios sobre factores o actores 

supranacionales, aunque son mencionados en algunos artículos como elementos importantes en los procesos de 

políticas. En otros términos, es posible destacar el foco mayoritario en los procesos de implementación o “puesta en 

acto” de las políticas y, como contrapartida, la escasa presencia de análisis sobre los momentos o contextos de la 

formulación de las políticas, la entrada/constitución en la agenda pública y el proceso de diseño, así como de los 

resultados o efectos de las políticas. 

Respecto de las perspectivas implicadas en la producción de conocimiento, podemos señalar, de manera global, una 

fuerte preeminencia de miradas constructivistas y críticas en términos epistemológicos, así como el absoluto 

predominio de abordajes cualitativos en términos teórico-metodológicos. La presentación y desarrollo de los 

fundamentos teóricos de las investigaciones es mayormente explícito, mientras que no siempre puede observarse una 

coherencia y consistencia interna entre estos fundamentos, los procedimientos metodológicos y los hallazgos 

comunicados. Al respecto, retomamos el valor del enfoque de metainvestigación para problematizar las condiciones de 

producción de conocimiento del campo e insistir por la necesaria vigilancia epistemológica (Bourdieu et al., 2008).  

Sobre el tratamiento del concepto de “inclusión educativa” y su vinculación con los sentidos promovidos por agencias 

y agendas supranacionales, hemos visto que la UNESCO es un organismo de referencia conceptual. También cabe 

señalar que en varios trabajos se reitera el abordaje del “problema” en su vinculación con la “justicia social” o “justicia 

educativa” (Alucin y Marioni, 2021; Maturo et al., 2020; Melendez y Yuni, 2019; Sassera y Herger, 2021; Sverdlick, 

2019). Un aspecto en el que cabría profundizar el análisis de futuras indagaciones es el de las condiciones materiales 

https://www.zotero.org/google-docs/?7C7wKk
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de producción de la “inclusión educativa”. Al respecto, los estudios realizados desde la economía de la educación (e.g., 

Krüger, 2019; Riquelme et al., 2018) constituyen una referencia valiosa en el nivel macro; mientras que los estudios 

que incorporan el concepto de “inclusión gerenciada” (Bocchio et al., 2020) son un ejemplo de abordaje posible en el 

nivel micro (tomando estos niveles no en tanto opuestos dicotómicos, sino como contextos analíticos). Este tipo de 

análisis permitiría matizar la responsabilización de los docentes por la "rigidez" o falta de "disposición" hacia la 

inclusión hallada en algunos discursos académicos, políticos y mediáticos, posicionamiento que olvida las limitaciones 

en sus condiciones materiales de trabajo para hacer frente a los "mandatos" de la política; o, en otros términos,  

eso que llamamos regulación moral (Bocchio y Grinberg, 2017) y que coloca a docentes y directivos en una 

posición en la que deben trabajar “a pesar de todo” porque de lo contrario son considerados ineptos y, peor 

aún, si no lo hacen, los perjudicados serán los alumnos. (Bocchio, 2019a, p. 90) 

Quisiéramos finalizar este documento destacando la importancia de los fundamentos teóricos y la reflexión 

epistemológica en la producción de conocimiento sobre política educativa. Como ha sido señalado, la “necesidad y 

violencia” de la teoría (Ball, 2006) se encuentra en proporción directa con la imposibilidad de una investigación ateórica, 

o en otros términos, con la posibilidad de una investigación “espontánea” que ignore sus supuestos y, por tanto, 

reproduzca lugares comunes sin suficiente problematización. La reflexividad teórico-epistemológica se constituye, 

entonces, como una práctica necesaria para la investigación en política educativa, en tanto permite reconocer los 

alcances y limitaciones de la perspectiva que, aunque a veces de manera implícita, asume cualquier investigación. 
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