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¿Cómo objetivan y re� exionan sobre las crisis y procesos de 
cambio diferentes actores? ¿Cómo es negociada y reinventada 
la identidad? ¿Cómo las personas inmersas en procesos de 
crisis son capaces de recon� gurar una arena transnacional y/o 
local imaginaria por la que circulan diferentes manifestaciones 
de afecto simbólicas y materiales? Tales son las principales 
preguntas que organizan este volumen colectivo, cuyo eje está 
puesto en la articulación entre política, afectos e identidades. 
Los aportes que lo componen, por un lado, parten de los 
afectos como fuerza que resiste el control disciplinario del 
Estado; por el otro, critican su conservadurismo al legitimar 
la invasión del mercado y la lógica económica hacia las zonas 
más íntimas y privadas. Desde las perspectivas con� guradas 
por la teoría de los afectos, el giro afectivo, las teorías queer 
y las perspectivas feministas, la historia de las emociones 
y la intimidad, entre otros enfoques, este libro se propone 
recuperar y convertir en protagonista la experiencia emocional, 
que de otra forma corre el riesgo de perderse o disolverse.
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Dinámicas de inclusión gerenciada  
en escuelas periféricas de Buenos Aires  
y Córdoba
Identidades producidas y afectadas  
en el cotidiano escolar1

Cintia Schwamberger, María Cecilia Bocchio y Julieta Armella

Introducción

La inclusión aparece en los textos políticos que regulan la escolari-
dad obligatoria como un futuro más o menos próximo, un deber ser 
de cada espacio institucional. De este modo pareciera enunciar eso 
que aún no ocurrió y que se propone como centro en la agenda de 
las políticas públicas desde la sanción de la vigente Ley de Educación 
Nacional en el año 2006. 

En ese punto, Echeíta (2016) afirma que la noción de inclusión 
se volvió un concepto polisémico y de difícil aplicación, dado que 

1  Una versión más extensa de este texto fue publicada como “Inclusión gerenciada 
y escolarizaciones low cost. Una analítica de episodios en escuelas estatales del Sur 
Global” en la Revista Latinoamérica de Inclusión Educativa, 14(2), 177-190, 2020, http://
dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000200177 
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paradójicamente cobra centralidad en un escenario que, desde fi-
nales del siglo XX, arroja de forma creciente a vastos sectores de la 
población a vivir en los bordes de la exclusión, especialmente en el 
sur global (Grinberg, 2019). En este contexto, la escuela ha sido y es 
parte clave de esa trama en tanto se espera que allí ocurran los pro-
cesos de inclusión, justamente, de una población que no deja de lu-
char contra ese borde. Por tanto, la noción de inclusión se ha vuelto 
la contracara de una sociedad que, como señala Foucault (2013), ha 
renunciado al pleno empleo y que, en su seno, produce a diario una 
población liminar o flotante.

A partir de los estudios del campo de la gubernamentalidad, abor-
damos los procesos cotidianos de inclusión en el devenir de la vida 
escolar en instituciones signadas por múltiples marcas de exclu-
sión. Al respecto, proponemos la noción inclusión gerenciada como 
un modo de acercarnos a la descripción y comprensión de políti-
cas de escolarización que, mientras reclaman el derecho a la inclu-
sión, trasladan la responsabilidad de tales procesos a individuos e 
instituciones. 

Como estrategia metodológica recuperamos, desde un enfoque 
etnográfico, la noción de episodio, a los efectos de construir una ana-
lítica de la vida escolar cotidiana. A partir de la noción de episodio 
(Darnton, 1987; Youdell, 2010; Armella y Grinberg, 2012) describimos 
dinámicas de inclusión que se desarrollan en la lógica de la (auto) 
gerencia y bajo el modo low cost (Bocchio, 2020). Realizaremos una 
caracterización de las tres escuelas para luego detenernos en los re-
sultados de campo que, a modo de episodios, habilitan una analítica 
en torno a las formas que la inclusión escolar en estos espacios urba-
nos precisamente, ocurre. 

A modo de hipótesis, proponemos que la inclusión educativa en 
escuelas atravesadas por múltiples desigualdades deviene inclusión 
gerenciada, esto es, descansa en la capacidad de individuos e insti-
tuciones que se vuelven sujetos y objetos de aquello que, se supone, 
deben resolver los organismos de Estado. Se trata de un clivaje de la 
inclusión desde el cual es imperativo analizar tanto las lógicas que 
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operan en detrimento del derecho a la educación como sus efectos 
en la precarización de quienes hacen escuela cotidianamente. 

Marco teórico de referencia

La inclusión, en el campo educativo, aparece en un primer momento 
vinculada a la educación especial y a los movimientos integracionis-
tas del siglo pasado. A medida que la escuela recibía cada vez a secto-
res que antes no tenían lugar en las instituciones educativas, sus usos 
se fueron generalizando hacia una noción de mayor amplitud que 
refiere a una serie de prácticas que buscan revertir la exclusión de 
las poblaciones más desfavorecidas. Atendiendo a esta trayectoria, 
entendemos a la inclusión como el proceso por el cual los sistemas 
educativos deben realizar transformaciones sistémicas a fin de eli-
minar las distintas formas de discriminación y exclusión existentes. 

En Argentina se pone en marcha a partir de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 (LEN) del año 2006, cuyo principio rector se vuel-
ve, así, garantizar la educación como derecho bajo la premisa de la 
eliminación de todo tipo de discriminación, promoviendo políticas 
de reconocimiento y redistribución de recursos a fin de garantizar 
una trayectoria escolar obligatoria a partir del nivel inicial, es decir 
desde los cuatro años de edad y hasta la finalización del nivel se-
cundario. En este contexto, la escuela ha sido y es parte clave de esa 
trama en tanto se espera que allí ocurran los procesos de inclusión, 
justamente, de una población que no deja de luchar contra los proce-
sos excluyentes que a diario ocurren en todos los ámbitos de la vida 
en general. Nos ocupamos en particular de aquello que atañe a los 
procesos y dinámicas de escolarización de urbes empobrecidas de 
Argentina.

Nos importa analizar cómo ocurre la inclusión a partir de los 
estudios sobre la gubernamentalidad (Grinberg, 2020; Veiga-Neto y 
Lopes, 2012) que en su intersección con la educación nos brindan ele-
mentos clave para entender el modo en que las lógicas gerenciales 
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o de empresa (Foucault, 2013) atraviesan la vida social y proponen 
determinados mecanismos y tecnologías que irrumpen, se solapan, 
contraponen y/o yuxtaponen en la escuela. En estas condiciones, re-
ferimos a que las instituciones educativas quedan inmersas en las 
lógicas de la “Nueva Gestión Pública” (NGP), donde la regulación de 
las conductas se apropia de la vida escolar y deja a docentes y direc-
tivos sobrecargados de responsabilidades, pero sin los recursos para 
hacerles frente, en un particular estado que combina agobio y em-
puje permanente (Bocchio y Grinberg, 2019). En el día a día escolar, 
directivos y docentes comprueban que si no lo hacen ellos nadie lo 
hará. En suma, esto se traduce en una conquista por la inclusión que 
produce efectos y afectos particulares en la subjetividad docente y 
deja una huella en la historia de la vida escolar y de los sujetos que 
asisten a ella. 

Las políticas de escolarización en escuelas signadas por múlti-
ples desigualdades y por los mandatos de la nueva gestión pública 
representan el contexto que afecta y produce las subjetividades que 
componen la trama escolar donde la inclusión adquiere múltiples 
sentidos. Entendemos junto a Deleuze (1980) que el afecto es un 
devenir que altera las potencias de nuestros cuerpos y de los otros, 
de formas impredecibles, por tanto importa aquí la pregunta sobre 
aquello que ocurre cuando, en tiempos de austeridad y precariedad, 
la inclusión depende de la capacidad de gerencia que los organismos 
gubernamentales delegan en las instituciones y los actores educati-
vos para hacer de la inclusión un derecho posible. A partir de ello, a 
través del concepto de inclusión gerenciada, proponemos compren-
der la trama más frágil y sensible de la hechura de la inclusión en 
espacios marcados por una materialidad particular de la cual, se sale 
afectado.

Como ya introdujimos, la noción inclusión gerenciada es un 
modo de acercarnos a la descripción y comprensión de políticas de 
escolarización que, mientras reclaman inclusión, trasladan la res-
ponsabilidad de la gestión a quienes la ponen en marcha. Es en la 
lógica de una inclusión que se gerencia donde advertimos que cobra 
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relevancia la analogía con lo low cost, es decir el bajo coste empre-
sarial –que se corresponde con un modelo de negocios basado en la 
eficiencia de los recursos invertidos para reducir el costo del servi-
cio y masificar los niveles de consumo (Vals, 2013) – y las lógicas de 
gerenciamiento de las escuelas emplazadas en contextos de pobreza 
urbana (Grinberg, 2020), donde las prácticas de inclusión devienen 
en escolarizaciones low cost (Bocchio, 2019). Es decir, se convierten en 
escolarizaciones que dependen de la maximización de los siempre 
insuficientes recursos disponibles en las escuelas, particularmente 
los materiales y humanos, bajo lógicas de rendimiento y agencia de 
los sujetos que participan, donde inclusión se presenta como impe-
rativo que atraviesa, de diferentes formas, la subjetividad de quienes 
están en la escuela.

En suma, la noción de inclusión gerenciada representa un modo 
de describir un clivaje de la inclusión que nos interpela tanto en el 
análisis de los contextos escolares singulares/locales, signados por 
la precaridad (Butler, 2010), como en la descripción de los efectos de 
subjetivación y precarización de quienes hacen escuela cotidiana-
mente. Entendemos que tales efectos constituyen también una rea-
lidad global que signa nuestro tiempo. Retomando a Esposito (2005), 
la complejidad inherente a estas dinámicas se produce en un inter-
juego donde la protección de la vida y su desamparo se combaten no 
tanto en la negación sino en el rodeo. Así, señala:

La figura dialéctica que de este modo se bosqueja es la de inclusión 
excluyente o de la exclusión mediante la inclusión. El veneno es ven-
cido por el organismo no cuando es expulsado fuera de él, sino cuan-
do de algún modo llega a formar parte de este. Ya se decía: más que 
a una afirmación, la lógica inmunitaria remite a una no-negación, 
a la negación de una negación. Lo negativo no sólo sobrevive a su 
cura, sino que constituye la condición de eficacia de ésta… un negati-
vo menor destinado a bloquear el mayor peso, pero en el interior del 
mismo lenguaje (p. 18).
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De forma que la tensión inclusión-exclusión en las dinámicas co-
tidianas de la escolaridad coloca a las escuelas ante la imperiosa 
necesidad de gestionar aquello que sistémicamente solo puede ser 
resuelto por fuera de ellas –llámese condiciones materiales o ele-
mentos didácticos– y con recursos que la institución debe autoges-
tionar/generar. Proponemos que también allí se produce un plus que 
es objeto de atención: la escuela en los barrios más empobrecidos del 
sur global es y se hace en estas tensiones y en ellas se producen un 
sinnúmero de luchas y fugas sobre las que es clave detener la mirada. 
No se trata solo de un padecer, sino de sujetos que pujan y luchan en 
tanto la inclusión-exclusión no deja de ser parte de la gubernamen-
talidad contemporánea.

Metodología

Esta ponencia retoma el trabajo en terreno de tres investigaciones 
cualitativas anudadas en un proyecto marco que recupera aportes de 
la etnografía educativa (Rockwel y Anderson-Levitt, 2015), con foco 
en una analítica de las tensiones de la inclusión, en la cotidianeidad 
de escuelas emplazadas en contextos de pobreza urbana. Aquí, en-
tonces, trabajamos a partir de la noción de episodio (Darnton, 1987; 
Youdell, 2010; Armella y Grinberg, 2012) que se despliega en la vida 
cotidiana de las escuelas donde la inclusión se (auto)gerencia bajo el 
modo low cost (Bocchio, 2020). 

El análisis de episodios ha sido y es utilizado como herramien-
ta metodológica en las investigaciones de aquella corriente que se 
denominó microhistoria en la segunda mitad del siglo XX, que co-
mienza a centrar su atención en los sujetos y en el modo en que estos 
piensan el mundo, atendiendo no a grandes acontecimientos sino a 
pequeños e incluso extraños episodios de la vida cotidiana. 

En el campo de la educación, el análisis de episodios ha sido 
trabajado por estudios etnográficos postestructuralistas aunque 
aún es un recurso escasamente explorado (Youdell, 2010; Armella 
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y Grinberg, 2012). Es esa posibilidad de ubicar fragmentos o peque-
ños sucesos de la vida cotidiana de las escuelas en la historia aquello 
que los convierte en un elemento sugerente que permite, asimismo, 
reconocer procesos de conformación, reconfiguración y pliegues 
en la subjetividad de quienes transitan territorios escolares abyec-
tos como los que son aquí objeto de debate. Desde esta perspectiva, 
a continuación caracterizamos tres escuelas para luego detenernos 
en los resultados que, a modo de episodios, habilitan una analítica en 
torno a las formas de la inclusión escolar en estos espacios urbanos. 

Escuela 1. Se trata de una escuela secundaria ubicada en una de 
las denominadas villas miseria o slums de la región metropolitana de 
Buenos Aires. Un territorio próximo al Río Reconquista, uno de los 
más contaminados del país, y de las áreas de relleno sanitario del 
CEAMSE, empresa que recoge y procesa los residuos de la Ciudad 
de Buenos Aires y del área metropolitana de la provincia de Buenos 
Aires. 

Escuela 2. Se trata de una escuela de gestión estatal de educación 
especial para estudiantes con discapacidad intelectual emplazada en 
el primer cordón de la región metropolitana de Buenos Aires. La es-
cuela es de jornada completa y cuenta con los servicios alimentarios 
para los casi quinientos estudiantes que asisten a diario. Si bien esta 
escuela no se encuentra cercana a ninguna de las villas del Partido, 
recibe en un 60% a estudiantes que provienen de los barrios más em-
pobrecidos de la ciudad, emplazados a la ribera del río mencionado 
con anterioridad. 

Escuela 3. La escuela secundaria se ubica en una ciudad-barrio, al 
noreste de la Ciudad de Córdoba, los vecinos la bautizaron Barrio 29 
de Mayo: Ciudad de Mis Cuartetos. La escuela se encuentra ubicada en 
la parte más baja del complejo habitacional, por tanto, las cloacas en 
estado permanente de colapso atraviesan el ingreso a la escuela, el 
“paisaje” escolar también incluye un basural en la parte trasera de la 
escuela, que linda con el patio de recreo y el espacio al aire libre para 
educación física. 
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Episodios 

Ser director y electricista

Estamos en viaje a la escuela cuando Carlos, su director, nos llama 
para avisarnos que tienen que cerrarla. Están comunicándose con 
las familias para que pasen a retirar a cada estudiante. 

Una vez más, se está inundando. Llueve hace días, pero ahora 
también “llueve desde abajo”, dice con voz de cansada resignación. 
Expresa:

Es un peligro, por las infecciones que puede dar esto. Pero el pro-
blema es que no saben cómo resolverlo porque no se encuentra la 
cámara séptica. Y los chicos van a quedar de nuevo sin clases por va-
rios días... o semanas. Y ya vienen con muchas interrupciones, hubo 
jornadas en las que la falta de tubos de luz en las aulas hizo que no 
pudieran tener clase por horas, las aulas estaban prácticamente a 
oscuras… y ¿podés creer que los tubos que nos mandaron desde el 
consejo escolar no los pudimos colocar porque tenían otra toma? A 
veces lamento ser tan torpe con mis manos. Porque si no me podría 
poner a arreglar y tal vez ganaríamos tiempo… Y los chicos podrían 
tener clases antes. (Escuela 1. Registro de campo, agosto de 2019)

Carlos, en ese hacer encarnado en quien dirige una escuela en un 
asentamiento precario, como es su caso, ya no se queja de las con-
diciones de la infraestructura escolar, las conoce, las vive a diario y 
sabe que si quiere que la institución siga funcionando la única forma 
de torcerlas es actuando local y milimétricamente: ganar tiempo es 
la clave, siempre. 

A continuación, en este segundo episodio, las cañerías dan que 
hablar, atraviesan el día a día de la escuela y van más allá de sus 
paredes. 
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Lo que natura da

Es momento de recreo y salimos con el grupo y la docente al patio 
de atrás. La escuela se encuentra inundada de intensos olores, entre 
ellos, los que provienen del desecho cloacal. Nos encontramos con 
la directora que, a la vez, es la encargada de uno de los grupos más 
pequeños debido a que la docente ese día se encuentra ausente por 
problemas de salud. En esos diez minutos que compartimos ese re-
creo sucede la siguiente conversación:

(D1): –De nuevo hay olor en la escuela, no se puede ni comer.

(Directora): –Sí, no te preocupes que ya me encargué de gestionar 
para que venga el intendente a arreglar las cloacas. Y como estamos 
en plena campaña electoral seguro nos cumplen el pedido.

(D1): –¿Cómo hiciste?

(Directora): –Callate que el sábado fui a la verdulería, me encontré a 
la mujer del intendente. Viste que viven por acá cerca. Me di cuenta 
que era ella y empecé a hablarle. Me dijo que llame al despacho y que 
hable para concertar una entrevista con el intendente y le cuente so-
bre el tema. Así que la semana que viene tenemos una reunión con el 
intendente [lo expresa entusiasmada y contenta].

(D1): –Qué bueno.

(Directora): –Sí, seguro vas vos y de paso le contas lo del trabajo que 
están haciendo sobre el cuidado del ambiente.

(D1): –Bueno dale ningún problema, todo sea para que nos pongan 
las cloacas.

(Directora): –Sí, no solo eso, hagamos una lista de todo lo que nece-
sitamos, las cloacas, las veredas, la caldera, todo, así conseguimos la 
mayor cantidad de cosas y no nos olvidamos de nada.

(Escuela 2. Registro de campo, septiembre de 2019). 

Aprovechar las compras en la verdulería como ocasión de reclamo 
podría ser parte de una comedia de enredos, sin embargo, no lo es. 



260 

Cintia Schwamberger, María Cecilia Bocchio y Julieta Armella

Tampoco es la primera forma del reclamo, sino el modo en que la 
oportunidad hace al sujeto. Tampoco lo es la siguiente escena en 
donde la escuela debe acordar con la comisaría cómo hacer para que 
entren ambulancias a asistir a los estudiantes o limpiar un calabozo 
para que funcione de depósito de computadoras en el receso de vera-
no. El siguiente episodio remite a ello.

Sobre la alianza con la comunidad “policíaca”

Dice la directora: “Yo tengo un contrato con el comisario, eso me 
viene salvando”. Ante la imposibilidad de pagar un seguro médico 
en caso de accidentes en el espacio escolar (costo que –la directora 
aclara– las empresas privadas de asistencia a domicilio aumentan 
para no ingresar al barrio) el acuerdo es, en palabras de la propia 
directora: “Yo lo llamo al comisario, él llama el 107 y sacamos al pibe 
a la calle que es lugar donde el 107 tiene licencia para intervenir”. 

Al hablar de los escasos recursos con los que cuenta una escuela 
cuya especialidad son las artes visuales, la directora comenta que ha-
cia final de 2019 recibieron, por única vez, un carrito con netbooks 
provenientes del programa Aprender Conectados. Nuevamente el 
comisario aparece en escena y entre risas lo evoca: “Directora, ya le 
limpié el calabozo para que venga a guardar las computadoras por el 
verano” (Escuela 3. Registro de campo, marzo de 2020). 

¿Qué elementos hilvanan esta serie de episodios? ¿Cuáles son las 
regularidades que hacen de ellos escenas singulares y a la vez capa-
ces de narrar el presente en la cotidianeidad de las escuelas? ¿Qué 
dicen acerca de las formas que asume la inclusión educativa en el si-
glo XXI? Como señalamos, todos son episodios que en su narración 
resultan entre fantásticos o increíbles, e, incluso, podrían pensarse 
como situaciones de excepción. Sin embargo, se trata de escenas 
que atraviesan la cotidianeidad de las escuelas y por tanto permiten 
comprender mucho de la hechura de la escolaridad en estos espacios 
de la urbe. Una materialidad que explica mucho acerca de las condi-
ciones en que se despliegan distintos procesos de inclusión escolar. 
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Conclusiones

Los fragmentos de escenas aquí recuperadas muestran de modo ex-
tremo esa inclusión-excluyente de la que habla Esposito (2005), una 
inclusión que no deja de negar la exclusión en tanto la materialidad 
de la vida escolar no hace más que estallar y desbordar(se). Son reta-
zos de una escena cotidiana en las escuelas donde realizamos nues-
tros trabajos de investigación. No se constituyen como una totalidad 
homogeneizante de todas las escuelas sino que se conforman como 
parte de una trama que involucra múltiples afecciones y efectos co-
tidianos tanto en la materialidad de la institución como en la mate-
rialidad de los cuerpos que hacen escuela. Son flashes que devuelven 
parte de una fotografía que caracteriza a la cotidianeidad de muchas 
de las escuelas que se emplazan en estos territorios. Lejos de expresar 
una mirada que devuelva desprecio o no reconocimiento, tanto do-
centes, directivos y supervisores son la clave de ese plus que permite 
ver la fotografía completa de lo que a diario ocurre en las escuelas. 
Ese plus, que se materializa a través del compromiso y la responsa-
bilidad que encarnan los actores intervinientes en las escenas, es lo 
que hace posible que la escuela abra sus puertas y que algo del orden 
de la escolaridad allí ocurra. Así, las cañerías explotadas son mucho 
más que una metáfora, se vuelven episodio. 

Episodios en los que no sólo se confirma ese desborde, sino que 
se observa otro plus que también es recurrente. Los tres directivos 
están cansados de esperar los tiempos del Estado y toman la iniciati-
va para “enmendar” la situación, hacen lo que pueden con los recur-
sos que encuentran para resolver los problemas que surgen y urgen. 
Entonces ¿qué significa (auto)gerenciar la inclusión? Podemos decir 
que son las maneras contemporáneas a través de las cuales se ges-
tionan por cuenta propia las condiciones para ser y hacer escuela. 
Hablamos de condiciones de extrema desigualdad que obligan a di-
rectivos y docentes a autogestionarlo todo para que la escolarización 
de sus estudiantes sea posible. 
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En estos episodios cotidianos estamos ante una serie de elemen-
tos que se repiten y articulan: la soledad de quienes cargan el peso de 
gestionarlo todo sin tener (casi) nada; el encuentro con interlocutores 
estratégicos (la mujer del intendente o el comisario) en los extramuros 
de la escuela (en la verdulería, en la comisaría) que permite que algo 
del intramuros escolar funcione. 

Estos eventos tienen, desde nuestra lectura, un hilo conductor 
que los aglutina: una materialidad atravesada por la ausencia o defi-
ciencia de urbanización en la que están emplazadas las escuelas. En 
otras palabras, cuando referimos a inclusión gerenciada hablamos 
de la búsqueda permanente de superar, en la lógica de la autoayuda, 
la carencia de condiciones para ser escuela que el Estado si garantiza 
a los sectores “en riesgo de exclusión social y educativa”. 

Queremos ser incisivas, el Estado en sus acciones produce efec-
tos y afectos tanto en las propias instituciones como en los sujetos 
que allí concurren, en los episodios descritos se evidencia que, si las 
cloacas colapsan y no puede haber clases, esas son las condiciones 
reales de la materialidad estatal, aquellas que el Estado está admi-
nistrando para garantizar la inclusión educativa. Esta es la cara más 
visible de la inclusión-excluyente, aquella “práctica homeopática 
de protección que excluye incluyendo y afirma negando” (Esposito, 
2005, p. 18). Asimismo, entendemos que en las marcas que deja, algo 
del orden de lo no esperado también ocurre. Son las formas de las 
resistencias cotidianas que los episodios también expresan.

Hablamos de una inclusión gerenciada cuya precariedad coti-
diana confirma, que, aun dotando a las escuelas de escasos recursos 
estatales, el objetivo de escolarizar a quienes históricamente estu-
vieron fuera del sistema educativo se mantiene vigente. Como en 
las empresas low cost, ellas, en sus huecos, habilitan la circulación 
de una población abyecta cuya sola presencia no hace más que pro-
vocar. Y, en ella, en esa provocación descansa parte de las luchas 
contemporáneas que tienen a las escuelas como protagonistas clave. 
Cabe la posibilidad de abrir un interrogante: ¿si estos directivos no 
hiciesen este trabajo qué escolarizaciones tendríamos?
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