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INTRODUCCIÓN. En los últimos años, la colaboración entre la familia y la escuela ha sido obje-
to de una atención creciente en la investigación educativa tanto dentro como fuera de España. Sin 
embargo, mientras en el ámbito internacional son comunes las revisiones de investigación y los 
metaanálisis sobre el tema, en nuestro país no existen trabajos que permitan sistematizar los 
hallazgos de los estudios realizados. Por este motivo, el objetivo de este artículo es presentar una 
visión actualizada sobre la investigación llevada a cabo en el contexto español en torno a la cola-
boración familia-escuela a lo largo de la última década. MÉTODO. Se ha realizado una revisión 
sistemática de carácter cualitativo de la literatura empírica española a partir de un total de 43 
artículos de investigación publicados en revistas científicas entre los años 2010 y 2019, identifi-
cados mediante las bases de datos WoS, Scopus, SciELO, ÍnDICEs-CSIC y Dialnet Plus. RESUL-
TADOS. Tras la presentación de las características básicas de los estudios analizados, se han 
sintetizado los principales resultados obtenidos en ellos. En concreto, se han identificado cinco 
grandes líneas temáticas sobre las que versan las investigaciones realizadas: niveles y modalida-
des de colaboración familia-escuela; variables que condicionan la colaboración; efectos de la co-
laboración; obstáculos a la colaboración; y colaboración familia-escuela entre colectivos de inmi-
grantes. DISCUSIÓN. Si bien el carácter heterogéneo de los estudios revisados requiere cautela 
a la hora de establecer generalizaciones, resulta posible sintetizar los resultados más relevantes 
obtenidos por la investigación en torno a las cinco líneas señaladas. Se detectan también ciertas 
lagunas temáticas a las que sería conveniente atender y algunas limitaciones de carácter teórico y 
metodológico que deberían tenerse en cuenta en la investigación futura sobre la colaboración fa-
milia-escuela en España. 

Palabras  clave: Colaboración familia-centro escolar, Relaciones familia-escuela, Implicación 
familiar, Revisión sistemática, Revisión cualitativa.
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Introducción

La colaboración entre familia y escuela ha sido 
objeto de un interés creciente en los últimos 
años. La investigación ha aportado evidencias 
cada vez más sólidas sobre la importancia que 
dicha colaboración tiene para los logros de los 
estudiantes tanto desde el punto de vista acadé-
mico como desde la perspectiva de su desarro-
llo emocional y social. Además, ha puesto tam-
bién de manifiesto el especial potencial que la 
colaboración familia-escuela puede tener para 
los colectivos más desaventajados, entre los 
cuales se considera un elemento clave para el 
logro del éxito escolar (Chen y Gregory, 2009; 
Crozier, 2012; Jeynes, 2010).

Este interés en la colaboración familia-escuela 
ha venido acompañado de un cambio de plan-
teamiento. Hasta hace unas décadas, se consi-
deraba fundamental la incorporación de los pa-
dres y madres a los órganos de decisión de los 
centros educativos y del sistema escolar, pri-
mando la idea del derecho a la participación de 
la familia en una sociedad democrática. En el 
momento actual, la relación entre familia y es-
cuela se contempla sobre todo como un instru-
mento valioso para la mejora de los procesos y 
resultados educativos, por lo que se enfatiza la 
necesidad de dirigir los esfuerzos a alcanzar 
una cooperación efectiva entre ambos contex-
tos (Egido, 2015). Este es el postulado esencial 
del llamado enfoque de “implicación familiar” 
(family involvement), que se ha convertido en la 
perspectiva predominante en el análisis de las 
relaciones familia-escuela en la actualidad (Re-
paraz y Naval, 2014). 

Desde el punto de vista teórico, la noción de 
“colaboración familia-escuela” o “implicación 
familiar” ha sido objeto de distintas conceptua-
lizaciones que engloban temáticas de naturale-
za diversa, puesto que se trata de un constructo 
multidimensional (Álvarez-Blanco, 2019; Des-
forges y Abouchaar, 2003; García-Bacete, 2003; 
Reparaz y Naval, 2014). Una definición amplia 
del concepto lo contempla como el conjunto de 

acciones realizadas por los padres y madres vin-
culadas al aprendizaje escolar de sus hijos 
(Bouffard y Weiss, 2008). De hecho, es habitual 
utilizar una distinción que diferencia entre las 
actividades que las familias realizan en el hogar 
(por ejemplo, ayudar a los niños con los deberes 
o comentar sus experiencias en el centro escolar) 
y las actividades que realizan en la escuela (reu-
nirse con el profesorado o participar en activida-
des programadas desde el centro) (Avvisati, Bes-
bas y Guyon, 2010). En este trabajo tomamos 
como referencia el modelo de Epstein (2001) 
que recoge seis modalidades de colaboración: las 
prácticas familiares de cuidado y crianza, el apo-
yo al aprendizaje en el hogar, la comunicación 
escuela-familia, la ayuda en las actividades del 
aula y del centro, la participación en la toma de 
decisiones en la escuela y la colaboración de la 
familia y el centro escolar con la comunidad.

La importancia otorgada a esta temática ha 
conducido a la realización de revisiones siste-
máticas de la literatura (Avvisati et al., 2010; 
Desforgues y Abouchaar, 2003; Shute, Hansen, 
Underwood y Razzouk, 2011; Wilder, 2014), así 
como a la publicación de distintos metaanálisis 
sobre la misma (Castro-Morera, Expósito, Liza-
soain, López y Navarro, 2014; Erion, 2006; Fan 
y Chen, 2001; Halgunseth, Peterson, Stark y 
Moodie, 2009; Hill y Thyson, 2009; Jeynes, 
2003, 2005, 2007, 2012; Mattingly, Prislin, Mc-
Kenzie, Rodríguez y Kayzar, 2002). En líneas 
generales, estos trabajos muestran que la impli-
cación de los progenitores tiene efectos benefi-
ciosos para los estudiantes, los centros educati-
vos y las propias familias. Se ha señalado un 
impacto positivo de la implicación sobre los 
resultados académicos de los alumnos tanto en 
términos globales como en materias concretas, 
como lectura y matemáticas (Murillo y Hernán-
dez-Castilla, 2019). Asimismo, la implicación 
se asocia a mejores hábitos de estudio y com-
portamientos escolares, además de a mayores 
niveles de autoestima y motivación hacia el 
aprendizaje. Entre los beneficios para los padres 
se encuentran unas mejores relaciones con sus 
hijos y una mayor percepción de autoeficacia en 
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el cumplimiento de su rol educativo. Los bene-
ficios señalados para las escuelas incluyen, en-
tre otras cuestiones, un mejor clima y disciplina 
escolar, menores índices de fracaso y abandono, 
mayores tasas de graduación y mayor satisfac-
ción profesional por parte de profesores y direc-
tivos escolares (Egido, 2015). 

En el caso de España, especialmente durante las 
décadas de 1990 y 2000, la investigación prestó 
una importante atención a la participación fami-
liar establecida por la legislación, existiendo una 
notable cantidad de estudios sobre Consejos Es-
colares y Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) (Bolívar, 2006; Feito, 2014). 
Sin embargo, en la etapa más reciente, la investi-
gación se ha enriquecido con nuevas líneas de 
trabajo, destinadas a analizar la colaboración fa-
milia-escuela desde una perspectiva más amplia, 
acorde con los nuevos planteamientos vincula-
dos al enfoque de implicación parental. A pesar 
de ello, hasta el momento los estudios realizados 
en torno a esta temática no han sido objeto de 
una revisión que permita sistematizar sus hallaz-
gos, tarea que se aborda en las páginas siguientes.

Justificación y objetivos

La ausencia de revisiones de investigación so-
bre la colaboración familia-escuela en el ámbito 
español justifica la oportunidad del presente 
trabajo. Un repaso a los estudios realizados en 
nuestro país sobre este tema puede resultar 
de interés, especialmente si se atiende al hecho de 
que el papel de la familia y las tradiciones esco-
lares difieren en distintos contextos culturales 
(Huntsinger y Jose, 2009; Blair, 2014), lo que 
implica que los resultados de la investigación 
desarrollada en otros países pueden no ser ex-
trapolables al caso español. En concreto, se pre-
tende alcanzar dos objetivos:

• Revisar de una manera sistemática la pro-
ducción investigadora española sobre la 
colaboración familia-escuela en el perio-
do 2010-2019, proporcionando una visión 

sintética de sus principales característi-
cas, resultados y conclusiones.

• Identificar posibles líneas de trabajo fu-
turo en este ámbito de investigación.

Método

La metodología adoptada en este trabajo es una 
revisión sistemática de la literatura empírica de 
carácter cualitativo y sigue las fases habituales 
en este tipo de estudios (Higgins y Green, 2011). 
A continuación, se detalla el procedimiento se-
guido.

Búsqueda e identificación de investigaciones

La población objeto de revisión se definió 
como la totalidad de artículos publicados en 
revistas científicas que informaran de estudios 
empíricos realizados en el ámbito español en 
torno a la temática de la colaboración familia-
escuela. La identificación de los trabajos se lle-
vó a cabo utilizando las siguientes bases de 
datos de revistas científicas: WoS, Scopus, 
SciELO, ÍnDICEs-CSIC y Dialnet Plus. Si bien 
las dos primeras bases de datos son las más 
ampliamente utilizadas en el panorama inter-
nacional, la limitada presencia de trabajos es-
pañoles en las mismas hizo que se considerara 
oportuno incluir también las restantes. Los 
términos generales de búsqueda, que han de-
bido adaptarse a los sistemas utilizados en 
cada base de datos, han sido “colaboración 
familia-escuela”, “relación familia-escuela”, 
“relación padres-escuela”, “participación fa-
miliar” e “implicación familiar”, así como su 
correspondiente traducción al inglés, como 
parte del título o de las palabras clave de los 
artículos. En cada una de las bases se utiliza-
ron los términos combinados por medio de los 
operadores que ofrecen los motores de bús-
queda avanzada y se incluyó también el perio-
do temporal establecido (2010-2019). Tras ex-
cluir los trabajos duplicados, el resultado de 
esta búsqueda inicial arrojó 203 documentos.
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Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión para la selección de 
las publicaciones objeto de revisión fueron los 
siguientes:

• Área geográfica: investigaciones realiza-
das en el ámbito español. 

• Tipo de estudio: investigación empírica 
(cuantitativa, cualitativa o mixta).

• Objeto de estudio: el objeto central del 
estudio es la colaboración familia-escue-
la o la implicación familiar.

• Fecha de publicación: 2010-2019.
• Idioma: español o inglés.

Respecto a los criterios de exclusión, se elimina-
ron de la muestra los trabajos que no reunían los 
criterios de inclusión mencionados. En concre-
to, se desestimaron las publicaciones que cons-
tituyen ensayos de reflexión de naturaleza teóri-
ca, la descripción de experiencias de buenas 
prácticas, los trabajos destinados a la construc-
ción y validación de instrumentos, la evaluación 
de resultados de programas concretos y los que 
abordan la formación de los futuros profesores 
sobre este tema. Asimismo, se excluyeron los es-
tudios que no informaban adecuadamente sobre 
la muestra estudiada y los que no abordaban es-
pecíficamente la colaboración familia-escuela de 
acuerdo con el modelo de Epstein (2001) antes 
mencionado. De igual modo, se eliminaron los 
artículos que analizan exclusivamente la partici-
pación de las familias en las AMPA y/o Consejos 
Escolares, aunque sí se incluyeron los que tratan 
este tipo de participación junto con otras moda-
lidades de colaboración.

Muestra definitiva y análisis de los estudios

Tras aplicar los criterios mencionados, la mues-
tra definitiva de estudios revisados es de 43. 
Para cada uno de ellos, se procedió a registrar la 
información de acuerdo con una serie de pautas 
establecidas a partir de un proceso inductivo 
basado en el análisis del contenido de los artí-
culos (Guest, MacQueen y Namey, 2011). Para 

asegurar una mayor precisión en la codificación 
se acudió a dos personas que actuaron como co-
dificadores independientes, cuya tasa de acuer-
do fue del 100%.

En concreto, los criterios utilizados para la orga-
nización de la información incluyeron los datos 
de identificación (autor, año, título, palabras cla-
ve), el nivel educativo analizado, las facetas o di-
mensiones de la colaboración estudiadas, la 
población considerada, el ámbito territorial y el 
tamaño de la muestra, el diseño de la investiga-
ción y las técnicas de obtención de datos, así 
como los principales resultados obtenidos.

Características de los estudios revisados

La relación completa de los estudios que han 
sido objeto de revisión y sus principales carac-
terísticas puede consultarse en la tabla 1. Como 
puede apreciarse, por niveles educativos la 
Educación Primaria es la etapa más atendida 
por la investigación, ya sea de manera única o 
combinada con Educación Infantil y Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Con relación a la 
población objeto de estudio, la mayoría de las 
investigaciones analizan la temática en el con-
junto de las familias con hijos escolarizados. No 
obstante, cabe señalar que alrededor del 20% 
de los trabajos han focalizado su interés en la 
población de origen inmigrante. En cuanto al 
ámbito geográfico de las muestras, ocho traba-
jos tienen un alcance nacional y seis abarcan 
más de una comunidad autónoma. El resto de 
los estudios tiene carácter autonómico o local. 
Además, los tamaños muestrales son muy di-
versos, como corresponde a la variabilidad en 
los diseños metodológicos utilizados. Predomi-
nan los estudios cuantitativos, seguidos de los 
cualitativos y, en menor media, los que combi-
nan ambos enfoques. A la información aportada 
en la tabla se puede añadir que en las investiga-
ciones de corte cuantitativo la técnica de reco-
gida de información más habitual es el cuestio-
nario, mientras que en los trabajos de corte 
cualitativo prevalecen las entrevistas y los gru-
pos de discusión.
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Aproximación a los resultados  
de la investigación sobre la 
colaboración familia-escuela  
en España

A partir del análisis inductivo realizado, es po-
sible perfilar cinco grandes líneas de contenido 
en las investigaciones sobre la colaboración fa-
milia-escuela que pueden guiar el repaso a los 
resultados obtenidos. Estas temáticas no se 
plantean como categorías excluyentes, puesto 
que los estudios a menudo abordan varias de 
ellas, aunque a efectos de organizar la presenta-
ción en la tabla se indica el principal foco de 
análisis de cada trabajo. Dichas temáticas, ade-
más, han sido atendidas con distinto nivel de 
interés por parte de los investigadores, por lo 
que abarcan un número desigual de trabajos. 
Por razones de espacio, en cada apartado no se 
mencionan de manera exhaustiva todas las in-
vestigaciones que abordan los temas tratados, 
sino que se incluyen las referencias más rele-
vantes.

Niveles y modalidades de colaboración 
familia-escuela 

Buena parte de las investigaciones revisadas 
analizan los niveles de colaboración familia-es-
cuela de acuerdo con las percepciones del pro-
fesorado o de las familias. En líneas generales, 
tanto docentes como familias se muestran satis-
fechos con las relaciones que mantienen ambos 
sectores y consideran que estas son fluidas, 
constatándose también que el profesorado en 
su conjunto y gran parte de los padres y madres 
de alumnos otorgan un importante valor a la 
colaboración mutua para el buen desarrollo del 
proceso educativo (Armas, 2012; Garreta, 2015; 
Hernández-Prados et al., 2016). No obstante, 
varios estudios señalan las discrepancias que 
existen entre el profesorado y las familias a la 
hora de juzgar los niveles de colaboración entre 
ambos sectores (Egido y Bertrán, 2017; Rodrí-
guez-Ruiz et al., 2019). Así, los padres tienen 
visiones menos positivas que los docentes con 

relación a las posibilidades de colaboración que 
les ofrecen los centros (Castro-Zubizarreta y 
García-Ruiz, 2013) y con la formación disponi-
ble en los mismos a este respecto (Hernández-
Prados et al., 2019). De igual modo, algunos 
trabajos constatan que los profesores estiman 
menor la colaboración familiar de lo que lo ha-
cen las propias familias (Reparaz y Jiménez, 
2015; Rodrigo-López et al., 2018).

La percepción de los alumnos sobre la colabora-
ción se analiza únicamente en un trabajo, en el 
que los estudiantes de ESO informan de una 
buena relación y un elevado nivel de acuerdo 
entre sus progenitores y sus tutores, lo que les 
hace sentir que la escuela es importante (Ló-
pez-Larrosa y Dubra, 2010).

Si atendemos a la diferenciación entre la impli-
cación de las familias por medio de las activida-
des desarrolladas en la escuela o las realizadas 
en el hogar, la gran mayoría de las investigacio-
nes analizan únicamente el primero de estos 
ámbitos. En ellas se constata que la participa-
ción en las actividades dirigidas a las familias 
como colectivo, tales como jornadas de puertas 
abiertas, reuniones grupales, escuelas de pa-
dres, etc., resulta limitada. Lo mismo puede 
decirse de la implicación en los cauces norma-
tivos de participación, como Consejos Escola-
res o AMPA, en los que solo se involucra un 
número muy reducido de padres y madres. Por el 
contrario, las modalidades más demandadas y va-
loradas por los progenitores son las reuniones con 
el profesorado a título individual para tratar cues-
tiones relacionadas con el proceso educativo de su 
hijo (Andrés y Giró, 2016; Castro-Zubizarreta y 
García-Ruiz, 2013; Colás y Contreras, 2013; Ga-
lián et al., 2018; García-Sanz et al., 2010; Garreta, 
2015; Giró y Andrés, 2016; Llevot y Bernad, 2015; 
Lozano et al., 2013; Macia, 2019; Martínez-Gon-
zález et al., 2010; Rodríguez-Ruiz et al., 2019). A 
este respecto, los estudios que ofrecen datos de 
participación coinciden en señalar un elevado ni-
vel de asistencia a las reuniones individuales con 
el tutor, estimando porcentajes cercanos al 90% de 
las familias (Garreta, 2015; Lozano et al., 2013). 
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Además de los procedimientos de carácter for-
mal, algunos estudios abordan la existencia de 
vías informales para la comunicación y la bús-
queda de colaboración con las familias, como 
los contactos entre el profesorado y los padres 
y madres en los horarios de entrada y salida 
del centro o las llamadas telefónicas puntua-
les. Estos procedimientos de carácter informal 
alcanzan una alta valoración por parte de las 
familias, siendo más cuestionados entre el pro-
fesorado (Andrés y Giró, 2016; Egido y Bertrán, 
2017; Garreta, 2015; Macia, 2019).

En el ámbito de las acciones realizadas en el ho-
gar, las familias informan de altos niveles de im-
plicación e indican que sus actividades princi-
pales son la ayuda a sus hijos con los deberes y 
tareas para casa, así como hablar con ellos sobre 
sus estudios y experiencias escolares (Colás y 
Contreras, 2013; García-Sanz et al., 2010), en-
contrándose de nuevo una peor percepción de 
los docentes que de los padres y madres a este 
respecto (Lozano et al., 2013; Martínez-Gonzá-
lez et al., 2010; Mínguez et al., 2019). 

Variables que condicionan la colaboración 
familia-escuela

El análisis de los factores que inciden en la co-
laboración familia-escuela es otra de las temáti-
cas más atendidas desde la investigación. En 
concreto, bajo este epígrafe se incluyen los tra-
bajos que tratan de indagar en la relación exis-
tente entre los niveles de colaboración familiar 
y las características de los estudiantes, de las 
familias o de los centros educativos. 

Entre las variables vinculadas a los estudiantes, 
el factor que aparece como más relevante es la 
edad. Existe un amplio consenso en los estudios 
en señalar que la colaboración entre familia y 
centro educativo decrece a medida que aumen-
ta la edad de los alumnos, por lo que es mayor 
en las etapas de educación infantil y en los pri-
meros cursos de la educación primaria que 
en los últimos años de esta etapa y, sobre todo, en 

educación secundaria. Esta disminución en los 
niveles de implicación se constata tanto en la 
participación en el centro como en la ayuda con 
las tareas escolares en el hogar (Alonso-Carmo-
na, 2019; Andrés y Giró, 2016; Giró y Andrés, 
2016; Gomariz et al., 2017; Robledo y García-
Sánchez, 2012). Ello se corresponde también 
con las visiones que los docentes tienen sobre la 
colaboración, que son más positivas en educa-
ción infantil que en primaria (López Larrosa et 
al., 2019), y en primaria más que en secundaria 
(Beneyto et al., 2018). En secundaria, además, 
los contactos de las familias con el centro se 
asocian con mayor frecuencia a problemas en el 
rendimiento académico o en el comportamien-
to de los estudiantes (Garreta, 2015; Giró y An-
drés, 2016; Martínez-González et al., 2010; Re-
paraz y Jiménez, 2015). Los únicos estudios 
que informan de las diferencias en función del 
sexo del estudiante son los de Godás et al. 
(2019) y Robledo y García-Sánchez (2012), que 
muestran que las niñas encuentran una mayor 
implicación de sus progenitores en su educa-
ción que los niños.

Respecto a las variables relativas a las familias, 
además del origen nacional o inmigrante, que 
será tratado en un epígrafe posterior, una parte 
de la investigación deja patente la incidencia 
del nivel socioeconómico en la implicación fami-
liar. Las familias con mayor bagaje académico y 
económico participan más en las actividades 
y reuniones del centro (Castro-Morera et al., 
2015a; Rodrigo-López et al., 2018), tienen un 
mayor sentimiento de pertenencia al mismo 
(García-Sanz et al., 2016; Hernández-Prados et 
al., 2015), ayudan más con las tareas académi-
cas en casa y tienen hábitos que favorecen el 
aprendizaje en el hogar (Godás et al., 2019; 
Santa Cruz y Olmedo, 2011). No obstante, al-
gunos estudios matizan esta relación entre ni-
vel social e implicación, argumentando que las 
diferencias por clases se encuentran en las prác-
ticas de colaboración que requieren recursos 
económicos, pero no en las restantes (Alonso-
Carmona, 2019; Martín-Criado y Gómez-Bue-
no, 2017a), a lo que en secundaria se suma 
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también la menor posibilidad de los padres con 
menos estudios de ayudar a sus hijos por la di-
ficultad de los contenidos trabajados (Reparaz 
y Jiménez, 2015). 

Por su parte, el sexo del progenitor es una varia-
ble que arroja resultados claros, al constatarse 
que son las madres quienes se implican en ma-
yor medida (Alonso-Carmona, 2019; Lorenzo 
et al., 2017; Martínez-González et al., 2010; 
Rodrigo-López et al., 2018; Santa Cruz y Olme-
do, 2011). 

Por lo que se refiere a las variables relativas a los 
centros de enseñanza, diversos trabajos han ana-
lizado las diferencias en función de la titulari-
dad de estos, si bien las conclusiones obtenidas 
no son unívocas. En varios de ellos se encuen-
tran diferencias significativas a favor de los 
centros concertados (Armas, 2012), privados 
(Galián et al., 2018) o concertados y privados, 
aunque en este caso solo en la etapa de secun-
daria (Castro-Morera et al., 2015b; Gomariz et 
al., 2017). Algunos señalan también diferencias 
en las modalidades de participación, que tien-
den a ser de carácter más individual en los 
centros privados (Santa Cruz y Olmedo, 2011), 
mientras que en los centros públicos se encuen-
tra en mayor medida la participación de los pa-
dres como colectivo en la toma de decisiones 
(Armas, 2012).

Además de lo anterior, varias investigaciones 
detectan diferencias en función del contexto ur-
bano o rural en el que se ubican los centros, 
señalando la existencia de una mayor participa-
ción de las familias en las escuelas de entornos 
urbanos y el hecho de que la rotación del profe-
sorado que existe en las escuelas rurales dificul-
ta la colaboración (Andrés y Giró, 2016; Cabe-
llo y Giró, 2016; Giró y Andrés, 2016).

Por último, algunos estudios atienden a las ca-
racterísticas del profesorado y a su vinculación 
con la colaboración familiar. Según ellos, las 
profesoras perciben una mayor colaboración fa-
miliar y tienden a favorecer dicha colaboración 

en mayor medida que sus compañeros varones 
(Armas, 2012; Rodrigo-López et al., 2018). Las 
prácticas constructivistas del profesorado, su 
satisfacción personal con el trabajo y su percep-
ción de autoeficacia correlacionan positivamen-
te con el impulso de la colaboración (Armas, 
2012; López-Larrosa et al., 2019), mientras la 
experiencia docente del profesorado se asocia 
positivamente a las prácticas efectivas de implica-
ción familiar en unos estudios (Godás et al., 2019), 
pero no en otros (López-Larrosa et al., 2019). Al-
gunas investigaciones muestran también que 
los docentes que tienen mayor formación para 
trabajar con los padres facilitan más la relación 
con las familias (Castro-Morera et al., 2015; 
Gomariz et al., 2017).

Efectos de la colaboración

En el conjunto de trabajos revisados no se ha 
encontrado ninguna investigación que cuantifi-
que el efecto de la colaboración familia-escuela 
en el rendimiento de los estudiantes, si bien al-
gunos trabajos han abordado esta cuestión de 
manera indirecta. Así, Hernández-Prados et al. 
(2015) indican que las familias con un mayor 
sentimiento de pertenencia al centro escolar 
tienen hijos que logran mejores calificaciones. 
No obstante, ello no permite establecer una re-
lación de causa-efecto, puesto que el sentimien-
to de pertenencia al centro, la implicación fami-
liar o las expectativas académicas pueden ser 
tanto causa como consecuencia del rendimien-
to de los hijos, como ponen de manifiesto di-
versos estudios de corte sociológico (Alonso-
Carmona, 2019; Martín-Criado y Gómez-Bueno, 
2017a, 2017b). 

Cuatro estudios destinados a analizar centros 
eficaces tratan también de manera indirecta la 
relación entre la colaboración familia-escuela y 
el rendimiento académico, entendiendo como 
tales los que obtienen un mayor valor añadido, 
es decir, los que logran un rendimiento supe-
rior al previsible teniendo en cuenta el entorno 
socioeconómico en el que se ubican y el tipo de 
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alumnado al que atienden. Las conclusiones de 
estos trabajos apuntan a que dichos centros 
de éxito se caracterizan por tener una actitud 
positiva y abierta hacia la colaboración familiar 
y por llevar a cabo un trabajo explícito de fo-
mento de la implicación. Ello se aprecia tanto 
en los centros que atienden a la población esco-
lar en general (Azpillaga et al., 2014; Bartau et al., 
2019) como, más concretamente, en los que 
atienden a poblaciones inmigrantes o en des-
ventaja social (Egido y Bertrán, 2017; García-
Yeste et al., 2012). 

La relación entre la colaboración escuela-fami-
lia y las variables de carácter no cognitivo de los 
estudiantes ha sido objeto de varios estudios. 
En ellos se constata que la implicación y el apo-
yo por parte de la familia incide positivamente 
en la motivación académica del alumnado de 
educación primaria (Godás et al., 2019). En la 
misma línea, cuanto mayor es la implicación 
que los alumnos de secundaria perciben por 
parte de sus familias en sus tareas escolares, 
mejor es su autoconcepto como estudiantes 
(Álvarez et al., 2015). Asimismo, una mayor 
implicación familiar en la educación actúa 
como factor de protección de las actitudes 
transgresoras en la adolescencia (Rodrigo-Ló-
pez et al., 2018).

Los efectos de las relaciones familia-escuela en 
los centros escolares únicamente son analiza-
dos en el trabajo de Beneyto et al. (2019), que 
muestra que una adecuada relación familia-cen-
tro repercute en un mejor clima institucional y 
una mayor satisfacción del profesorado.

Obstáculos a la colaboración 

Varios trabajos profundizan en los factores que 
dificultan una adecuada colaboración familia-
escuela. En ellos, los obstáculos que aparecen 
de forma más reiterada son la falta de tiempo de 
los progenitores y la incompatibilidad de hora-
rios entre las familias y el centro escolar (Repa-
raz y Jiménez, 2015; Maciá, 2019). No obstante, 

algunos estudios muestran que entre el colecti-
vo de docentes las barreras tienden a situarse en 
las familias, atribuyendo la escasa colaboración 
a su falta de preocupación por la educación, es-
pecialmente entre los progenitores con menor 
nivel cultural (Armas, 2012; Garreta, 2015; Lle-
vot y Bernad, 2015). Por el contrario, varios tra-
bajos constatan que los docentes no siempre 
facilitan la colaboración, especialmente en las 
cuestiones de carácter académico, encontrando 
ciertas resistencias y límites a la participación 
por parte de los profesionales de la educación, 
que ven a los padres como ajenos al centro (Be-
neyto et al., 2019; Giró y Andrés, 2016). Estos 
resultados parecen indicar la existencia de una 
cierta tensión entre ambos colectivos, que se 
responsabilizan mutuamente cuando no se al-
canza una adecuada relación familia-escuela 
(Mínguez et al., 2019).

Colaboración familia-escuela entre colectivos 
de inmigrantes: similitudes y diferencias con 
las familias autóctonas

La relevancia que se otorga a la colaboración 
entre la escuela y las familias de origen inmi-
grante se constata en el amplio número de in-
vestigaciones que han abordado esta cuestión. 
La mayoría de los estudios analizan las diferencias 
que existen entre dichas familias y las autócto-
nas, profundizando también en los obstáculos 
que estas familias procedentes de otros países 
encuentran para la cooperación.

En líneas generales, los estudios indican que 
la participación de las familias inmigrantes en la 
escuela es menor que la de las autóctonas, si 
bien se trata de un colectivo en el que existe 
una amplia variabilidad (Castro-Morera et al., 
2015b; Etxeberría e Intxausti, 2013; Garreta 
y Llevot, 2011; Hernández-Prados et al., 2016; 
Lozano et al., 2013). No obstante, cuando se pro-
fundiza en los matices de la colaboración, se 
pone de manifiesto que la participación de estas 
familias no es baja en lo que se refiere a las rela-
ciones con el profesor-tutor, ni en el respaldo 
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emocional que prestan a sus hijos en casa. Sí se 
encuentra, en cambio, una menor frecuencia de 
ayuda con las tareas escolares en el hogar o en 
el apoyo cuando hay problemas con los es-
tudios (Etxeberría e Intxausti, 2013; Etxeberria et 
al., 2013; Garreta y Llevot, 2011; Mínguez et al., 
2019). Probablemente, debido a la existencia de 
estos matices, los trabajos en los que se han es-
tablecido perfiles familiares a partir del estudio 
de las prácticas de colaboración muestran que 
las familias de origen inmigrante no se sitúan 
en el nivel más bajo de implicación, sino que se 
encuentran en una posición intermedia, ligera-
mente por encima de otros colectivos de fami-
lias de origen autóctono (Lozano et al., 2013; 
García-Sanz et al., 2016).

En lo que se refiere al tipo de barreras que difi-
cultan la colaboración, además de la falta de 
tiempo, que coincide con lo señalado para el 
conjunto de los padres y madres, los obstáculos 
adicionales a los que estas familias se enfrentan 
son el desconocimiento del idioma, la falta de 
familiaridad con el sistema educativo español y 
las mayores diferencias culturales con la insti-
tución escolar (García-Yeste et al., 2012; Maiz-
tegui e Ibarrola, 2012). No obstante, varios es-
tudios apuntan también a la existencia de 
ciertos prejuicios hacia el colectivo inmigrante 
por parte de algunos docentes, que atribuyen su 
escasa implicación a la falta de interés por la 
vida escolar de sus hijos o a las bajas expectati-
vas académicas en relación con ellos (Beneyto 
et al., 2019; Etxeberría e Intxausti, 2013; Gar-
cía-Yeste et al., 2012; Garreta y Llevot, 2011; 
Llevot y Bernad, 2015). En contraste con esta 
visión, la perspectiva que ofrecen los padres y 
madres inmigrantes indica que estos conside-
ran la escolarización de sus hijos como un fac-
tor clave para su integración social y que buena 
parte de ellos tienen altas expectativas de logro 
para sus descendientes (Garreta y Llevot, 2011; 
Santos-Rego et al., 2011), si bien su participa-
ción e implicación puede verse entorpecida 
cuando existe una mala relación con el profeso-
rado o una percepción de falta de apoyo al hijo 
en el centro (Lorenzo et al., 2017). Por otra parte, 

se constata que las posibles barreras a la colabo-
ración se encuentran mediatizadas por varia-
bles como el nivel social y económico de las fa-
milias inmigrantes (Mínguez et al., 2019) o las 
vivencias educativas previas de los progenitores 
(Etxeberria et al., 2013).

En relación con lo anterior, el estudio de San-
tos-Rego et al. (2011) profundiza en las diferen-
cias en la colaboración familia-escuela entre los 
inmigrantes en función de su procedencia. Sus 
resultados muestran que entre familias latinoa-
mericanas y magrebíes no existen diferencias 
significativas en la importancia que otorgan a la 
educación, si bien se encuentran algunas varia-
ciones en la colaboración con la escuela que 
pueden relacionarse con el mayor nivel de estu-
dios de las primeras. Estas conclusiones se co-
rroboran también en el estudio de Llevot y Ber-
nad (2015).

Conclusiones y discusión

Las investigaciones sobre la colaboración fami-
lia-escuela realizadas en España a lo largo de la 
última década tienen un carácter diverso y hete-
rogéneo, por lo que cualquier generalización 
en torno a ellas debe formularse con cautela. No 
obstante, tras la revisión llevada a cabo es posi-
ble señalar algunas de las principales caracterís-
ticas y resultados de los estudios con el fin de 
dar respuesta al primer objetivo formulado en 
este trabajo. En paralelo, se indicarán también 
algunas limitaciones y lagunas de investigación 
detectadas que podrían servir para orientar fu-
turos estudios, atendiendo al segundo objetivo 
establecido.

Siguiendo las cinco grandes temáticas descritas, 
la investigación muestra que en el ámbito espa-
ñol la colaboración familia-escuela es una cues-
tión a la que se otorga importancia desde los 
centros educativos y desde las familias, encon-
trándose en líneas generales una relación fluida 
y satisfactoria. Sin embargo, se detectan tam-
bién ciertas discrepancias entre ambos sectores 
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en las que sería conveniente profundizar, ya que 
las familias tienen visiones menos positivas 
que los docentes sobre las posibilidades de 
colaboración existentes. Además, sabemos más 
sobre las modalidades de colaboración de las 
familias que se desarrollan en la escuela que so-
bre las que tienen lugar en el hogar, lo que con-
cuerda con la visión tradicional del tema, que 
tiende a definir la colaboración familiar funda-
mentalmente desde la perspectiva de la escuela 
(Avvisati et al., 2010). Hasta el momento, pocos 
estudios han profundizado en la implicación en 
casa, a pesar de la importancia que se ha otorga-
do al llamado “currículo del hogar”, es decir, a 
los patrones de la vida familiar que contribu-
yen al aprendizaje de los niños en la escuela 
(Redding et al., 2004), que desde la investiga-
ción se ha mostrado como un factor más rele-
vante que la participación en las actividades del 
centro escolar (Clavel y Mediavilla, 2019).

Junto a lo anterior, se constata que la implica-
ción familiar es mayor a título individual que 
colectivo. Las familias que participan activa-
mente en la vida de los centros escolares son 
una minoría, predominando su implicación en 
lo que atañe directamente a sus hijos. A este 
respecto, podría hablarse de un cierto carácter 
instrumental o individualista de la colaboración 
(Bolívar, 2006; Colás y Contreras, 2013) más 
que de una orientación propiamente participa-
tiva de la misma.

En cuanto a los factores vinculados con la cola-
boración, las investigaciones muestran eviden-
cias claras de que la colaboración de la familia 
es mayor cuanto menor es la edad del niño, 
coincidiendo con los resultados de otras revi-
siones (Hill y Thyson, 2009). También es una 
constante que la implicación de las madres es 
mayor que la de los padres, siendo necesario 
señalar a este respecto que, en el conjunto de 
investigaciones revisadas, las madres compo-
nen mayoritariamente las muestras estudiadas, 
por lo que las percepciones sobre la colabora-
ción familia-escuela corresponden fundamen-
talmente a una visión femenina del tema. En 

cambio, otros factores, como la clase social de 
la familia o la titularidad de los centros, arrojan 
resultados mucho menos claros.

En relación con los efectos, y en contraste con 
lo que sucede en la escena internacional, donde 
es una temática profusamente estudiada (Goo-
dall y Vorhaus, 2011), en España la relación en-
tre la colaboración familia-escuela y el rendi-
miento académico ha sido poco atendida desde 
la investigación y se ha abordado solo de mane-
ra indirecta. No se ha cuantificado, por tanto, el 
posible efecto de la colaboración en el rendi-
miento ni los factores que pueden mediatizarlo. 
Por el contrario, se parte como premisa de la 
influencia beneficiosa de la implicación, sea 
cual sea la modalidad de la misma, a pesar de 
que se han encontrado diferencias relevantes en 
los efectos que alcanzan diferentes tipos de im-
plicación (Wilder, 2014). Con algunas excep-
ciones, también son pocos los estudios que pro-
fundizan en la relación entre la colaboración 
y las variables no cognitivas de los estudiantes 
(ajuste, disciplina, autoestima, etc.), que han 
sido objeto de gran atención en otros ámbitos 
(Avvisati et al., 2010; Fan y Williams, 2010). 
Por último, apenas se han encontrado trabajos 
destinados a analizar los posibles beneficios de 
la colaboración para los centros, el profesorado 
o las familias. 

A diferencia de los efectos, los obstáculos a la 
colaboración familia-escuela han sido amplia-
mente estudiados, existiendo una coincidencia 
clara en los resultados de las investigaciones. La 
falta de tiempo de las familias y la incompatibi-
lidad de sus horarios con los de los centros apa-
recen reiteradamente como una de las principales 
dificultades para colaborar, aunque se detecta 
también que entre buena parte del profesorado 
predomina la idea de que la responsabilidad de 
colaborar recae en las familias, siendo estas las 
que deben adaptarse a las opciones que les ofre-
ce el centro escolar. A partir de estos resultados, 
se pone de manifiesto la necesidad de trabajar 
para superar estos obstáculos, desarrollando 
intervenciones que apoyen el establecimiento 
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de vínculos efectivos entre familia y escuela 
(Epstein et al., 2018).

Por lo que respecta a las familias inmigrantes, la 
investigación muestra algunos aspectos dife-
renciales de la colaboración con la escuela entre 
ellas y las familias autóctonas, apuntando a una 
menor participación de las primeras en las acti-
vidades de carácter colectivo en los centros, 
pero sin mostrar con claridad una menor impli-
cación en el hogar. Se constatan los obstáculos 
adicionales que deben afrontar estas familias, 
pero también cómo sus relaciones con la escue-
la vienen mediatizadas por otras variables, 
como su nivel educativo y sus experiencias es-
colares previas, por lo que no resulta posible 
establecer generalizaciones en torno al colecti-
vo inmigrante.

Además de la necesidad de atender a las lagunas 
temáticas que se han indicado, las vías de desa-
rrollo de la investigación futura sobre la cola-
boración familia-escuela que se desprenden de 
esta revisión apuntan a la necesidad de atender 
a los planteamientos teóricos de partida y a los 
diseños metodológicos utilizados. Aunque exis-
ten excepciones, muchos trabajos no definen 
adecuadamente su objeto de estudio, sino que 
parten de conceptos de colaboración amplios e 
imprecisos. Incluso en las investigaciones que 
se sustentan en algún modelo teórico concreto, 
las maneras de medir la colaboración difieren. 
Como se ha indicado en otras revisiones, esta 
diversidad en los procedimientos de operacio-
nalización de las variables puede explicar algu-
nas de las inconsistencias y resultados contra-
dictorios que en ocasiones ofrece la investigación 
sobre el tema (Desforgues y Abouchaar, 2003; 
Shute et al., 2011).

Respecto a las metodologías empleadas, la com-
binación de enfoques cuantitativos y cualitati-
vos permite obtener aproximaciones comple-
mentarias a la temática. No obstante, es preciso 
señalar que muchos estudios de tipo cuanti-
tativo han sido llevados a cabo con muestras 
pequeñas y que en la mayoría de ellos los 

instrumentos de recogida de información son 
cuestionarios elaborados ad hoc, que reflejan las 
percepciones de los participantes, aportando 
datos de carácter básicamente descriptivo o, en 
el mejor de los casos, correlacional, lo que no 
permite establecer relaciones causales. Por su 
parte, como es sabido, no resulta posible gene-
ralizar resultados a partir de los estudios que 
han utilizado métodos cualitativos, si bien estos 
contribuyen al desarrollo de teorías e hipótesis 
para ampliar el campo de análisis. Aunque estas 
limitaciones son comunes a buena parte de la 
investigación realizada en otros lugares y no 
han impedido encontrar resultados corrobora-
dos por diferentes trabajos, lo cierto es que de-
ben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear 
el desarrollo de futuros estudios sobre la cola-
boración familia-escuela en nuestro país, que 
deberían reforzar sus estrategias metodológicas 
para obtener evidencias más sólidas (Goodall y 
Vorhaus, 2011).

Para finalizar, es necesario señalar también las 
limitaciones del presente trabajo. Se ha realiza-
do una revisión cualitativa de la investigación a 
partir de criterios explícitos y transparentes con 
el fin de contribuir a sistematizar el amplio con-
junto de trabajos realizados (Wilder, 2014), 
pero no puede obviarse que este tipo de estu-
dios también presenta sus propios retos y pro-
blemas (Oakley, 2003). Además, la revisión se 
ha ceñido a cinco bases de datos, por lo que es 
posible que se haya omitido alguna investiga-
ción. En contraste con lo anterior, el elevado 
número de estudios que se ha manejado dificul-
ta la presentación de sus conclusiones en pro-
fundidad. A pesar de ello, y precisamente por 
tratarse de una muestra importante de estudios, 
esta revisión ha permitido dar un primer paso 
en la tarea de sintetizar los resultados de la in-
vestigación sobre la colaboración familia-escue-
la en España en la pasada década. Además, se ha 
intentado contribuir a perfilar posibles orienta-
ciones para trabajos futuros en torno a este 
tema, en el que la investigación puede tener un 
gran potencial para optimizar políticas y prácti-
cas destinadas a la mejora de la educación.
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Abstract

Family-school collaboration: review of a decade of empirical literature in Spain (2010-2019)

INTRODUCTION. During the last years, educational research has given increasing attention to the 
issue of collaboration between families and school both inside and outside of Spain. However, while 
research reviews and meta-analysis on the subject are common in the international arena, in our 
country there are still no reviews that allow for the systematizing of the findings of the studies carried 
out around this topic. For this reason, the objective of this article is to present an updated vision of 
the research focused on family-school collaboration carried out in the Spanish context over the last 
decade. METHOD. A systematic qualitative review of the Spanish empirical literature has been carried 
out based on a total of 43 research articles published in scientific journals between the years 2010 and 
2019, identified by means of the WoS, Scopus, SciELO, ÍnDICEs-CSIC and Dialnet Plus databases. 
RESULTS. The basic characteristics of the studies are presented, and the main results obtained in 
them are summarized. Specifically, five major thematic lines are identified in the research carried out: 
levels and modalities of family-school collaboration; conditioning variables of the collaboration; 
effects of collaboration; obstacles to family-school collaboration and collaboration among immigrant 
groups. DISCUSSION. Although the heterogeneous nature of the studies reviewed requires taking 
some caution when establishing generalizations, it is possible to identify the most relevant results 
obtained by the research around the five lines outlined above. It is also possible to detect certain 
thematic gaps that should be addressed and some theoretical and methodological limitations that 
should be considered in future research on family-school collaboration in Spain.

Keywords: Family-school collaboration, Parent-school relationship, Family involvement, Syste-
matic review, Qualitative review.

Résumé

La collaboration famille-école : examen d’une décennie de littérature empirique en Espagne (2010-2019)

INTRODUCTION. Ces dernières années, la collaboration entre la famille et l’école a fait l’objet 
d’une attention croissante dans la recherche éducative tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Espagne. Cependant, si les revues de recherche et les méta-analyses sur le sujet sont courantes 
au niveau international, dans notre pays, il n’existe pratiquement pas de publications scientifiques 
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permettant de systématiser les résultats des études réalisées. Pour cette raison, l’objectif de cet 
article est de présenter une vision actualisée de la recherche menée dans le contexte espagnol 
autour de la collaboration famille-école au cours de la dernière décennie. MÉTHODE. Un examen 
qualitatif systématique de la littérature empirique espagnole a été effectué à partir d’un total de 
43 articles de recherche publiés dans des revues scientifiques entre 2010 et 2019, identifiés à 
travers les bases de données WoS, Scopus, Scielo, ÍnDICEs-CSIC et Dialnet Plus. RÉSULTATS. 
Après la présentation des caractéristiques de base des études analysées, les principaux résultats 
obtenus sont synthétisés. Plus précisément, cinq grandes lignes thématiques ont été identifiées 
sur lesquelles se concentre la recherche effectuée : les niveaux et les modalités de la collaboration 
famille-école ; les variables qui conditionnent la collaboration ; les effets de la collaboration ; les 
obstacles à la collaboration et la collaboration famille-école dans les groupes d’immigrants. 
DISCUSSION. Bien que la nature hétérogène des études examinés exige la prudence dans 
l’établissement de généralisations, il est possible d’identifier les résultats les plus pertinents obtenus 
par la recherche autour des cinq lignes indiquées. Certaines lacunes thématiques ont également été 
identifiées qui devraient être analysées et certaines limites théoriques et méthodologiques qui 
devraient être prises en compte dans les futures recherches sur la collaboration famille-école en 
Espagne.

Mots-clés: Collaboration famille-école, Relation parents-école, Participation de la famille, Révi-
sion systématique, Révision qualitative.
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