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Resumen:

El objetivo del artículo es presentar una revisión bibliográca, a modo de balance del periodo 2010-2020, sobre las tendencias y 
luchas de poder y saber del campo disciplinar y profesional de la pedagogía especial, en el trabajo con estudiantes autistas. Se trata 
de una investigación cualitativa en la que se identican recurrencias, énfasis y contradicciones en los textos revisados. A partir 
de una perspectiva crítica, se busca desnaturalizar ciertas hegemonías que impiden abrir campos de trabajo diversos que 
reconozcan la singularidad del estudiantado en el espectro autista. El principal hallazgo son las estrategias educativas alternas a la 
perspectiva conductual, que no conciben el autismo como un asunto patológico y que le apuestan a un trabajo educativo 
construido en el aula misma, a través del vínculo maestro-estudiante.
Palabras clave: pedagogía, autismo, inclusión, revisión bibliográca, América Latina.

Abstract:

e aim of the article is to present a bibliographical review, as a balance of the period 2010-2020, on the trends and struggles 
of power and knowledge of the disciplinary and professional eld of special pedagogy in the work with autistic students. is 
is qualitative research in which recurrences, emphases and contradictions are identied in the texts reviewed. From a 
critical perspective, it seeks to denaturalize certain hegemonies that prevent the opening of diverse elds of work that 
recognize the uniqueness of students on the autism spectrum. e main nding is the alternative educational strategies to 
the behavioral perspective, which do not conceive autism as a pathological issue and which bet on an educational work built 
in the classroom itself, through the teacher-student bond.
Keywords: pedagogy, autism, inclusion, bibliographical review, Latin America.

Resumo:

O objetivo do artigo é apresentar uma revisão bibliográca, como balanço do período 2010-2020, sobre as tendências e lutas 
por poder e conhecimento do campo disciplinar e prossional da pedagogia especial no trabalho com alunos autistas. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa em que são identicadas recorrências, ênfases e contradições nos textos revisados. De uma 
perspectiva crítica, busca desvirtuar certas hegemonias que impedem a abertura de diversos campos de trabalho que reconheçam 
a singularidade do corpo discente no espectro do autismo. A principal constatação são as estratégias educativas alternativas à 
perspectiva comportamental, que não concebem o autismo como uma questão patológica e que apostam em um trabalho educativo 
construído na própria sala de aula, por meio do vínculo professor-aluno.
Palavras-chave: pedagogia, autismo, inclusão, revisão bibliográca, América Latina.
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Introducción

Para contextualizar este trabajo en Colombia, una breve secuencia histórica en su campo legislativo se hace
necesaria: el Decreto 366 de 2009 reglamentó el servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad; la Ley Estatutaria de 2013 estableció las disposiciones (el esquema de atención
educativa) para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y el Decreto
1421 de 2017 reglamentó, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con
discapacidad1. Esta secuencia de leyes permitió construir el Modelo de Educación Inclusiva. Por lo tanto, estos
avances, permiten plantear la necesidad de hacer un primer balance sobre la producción académica que, desde
diversas disciplinas, se ha difundido en revistas latinoamericanas. Los documentos revisados forman parte de
lo que podríamos llamar el campo disciplinar y profesional de la pedagogía, en el trabajo educativo con personas
autistas. La elección geográca es también política, ya que la búsqueda se enmarca en una discursividad crítica,
desde la cual es posible construir saberes contextualizados en estos países donde tenemos una herencia colonial
muy fuerte. Precisamente, esta es un obstáculo para una praxis que considere lo singular de cada situación.

Comencemos por denir lo que es el campo disciplinar y profesional de la pedagogía, concepto que se
profundizada en el marco teórico. De acuerdo con Runge et al. (2015), es “un espacio de producción de
capital, en este caso, de capital simbólico —saberes pedagógicos teóricos y prácticos— y de capital social —
interacciones, profesiones— sobre la educación, la cual funge acá como nucleador de dispersión” (p. 213). En
este orden de ideas, este artículo forma parte de la construcción de capital simbólico y social sobre la educación
de personas autistas. Esta revisión es parte esencial del estado del arte de otra investigación que expone un
primer balance sobre la educación inclusiva con personas autistas en la ciudad de Medellín, cuyo título es La
educación inclusiva en Medellín con estudiantes autistas. Una sistematización de experiencias.

En este campo disciplinar y profesional no solo hay docentes, también hay psicólogos, fonoaudiólogos,
músicos, entre otros. Esta diversidad de profesionales, en el campo de la práctica educativa, también se presenta
en el de la producción de discursos. Con ellos, se construye una supercie —la educación como nucleador
de dispersión— en donde sucede un conjunto de interacciones en conicto, que compiten o cooperan en la
consecución de objetivos, la mayoría de las veces, dispersos. Este campo es una red de saberes y poderes en
continua lucha por, lo que Runge et al. (2015) denominan, el monopolio de la competencia científica (p. 208).
Así, se evidencia que en este campo se ponen en juego asuntos teóricos y políticos.

Para construir nuevos estudios sobre el tema, es necesario reconocer el estado y los cambios en el campo
investigativo. Por ejemplo, en toda la región y, en Colombia en particular, se han presentado cambios
paradigmáticos sobre discapacidad e inclusión educativa, durante los últimos años. Por lo tanto, es necesario
complementar esos cambios con investigaciones de los protagonistas de la escena educativa, es decir, por
quienes día a día están en las instituciones acompañando los procesos educativos de niños, niñas y jóvenes
en el espectro autista.

Una revisión sistemática de este estilo, en la cual se pretende mostrar los núcleos problémicos en los que
conuyen las distintas fuerzas protagonistas del campo, es de gran importancia política, pues abre la puerta
para deconstruir ciertas perspectivas naturalizadas y asumidas como “evidentes” desde el trabajo de educación
inclusiva con niños, niñas y jóvenes en el espectro autista. El hecho de que en Colombia exista un protocolo de
diagnóstico temprano con una propuesta de intervención basada en la psicología conductista, no puede cerrar
las puertas a otras miradas. Estas posibilidades se abren si se conocen las alternativas de educación inclusiva
en Latinoamérica, que se alejan de dicha perspectiva. En este campo hay otros actores y otras apuestas teóricas
que es necesario visibilizar.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del artículo es identicar las tendencias, y luchas de poder y saber
disciplinares y profesionales, que aparecen en los textos publicados en revistas latinoamericanas especializadas
sobre el tema de la educación de estudiantes autistas, en el periodo 2010-2020. Además de la introducción,
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se expone la metodología, los resultados, la discusión de estos, el análisis sobre la formación de maestros, las
limitaciones de la revisión y las implicaciones para futuras investigaciones.

Método

Se realizó una revisión exploratoria de revistas en bases de datos2 disponibles en varias universidades
colombianas3. Teniendo en cuenta el énfasis de la investigación en la producción latinoamericana, las bases
de datos más importantes fueron la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El enfoque investigativo se fundamentó
en estudios críticos en discapacidad, en América Latina. Yarza et al. (2019) dene este enfoque como una
manera de acercarse a la discapacidad, “reexionando sobre la ideología de la normalidad en América Latina,
situando dicha normalidad como un concepto clave para comprender la discapacidad” (p. 13).

Los criterios de selección de los artículos fueron los siguientes:

• Investigaciones producidas en América Latina.
• Periodo de publicación: 2010-2020.
• Idioma: español y portugués.
• Revistas especializadas con ISSN.
• Categorías de búsqueda: “autismo”, trastornos del espectro autista “TEA”, “educación”, “pedagogía”,

“inclusión escolar”.

Las fases desarrolladas contemplaron: primero, la identicación del número de textos según país, temática
general, año y, nalmente, campos disciplinares de los autores principales. Segundo, se respondieron
preguntas como ¿qué concepciones del autismo se evidencian en cada artículo?, ¿qué concepción tiene de lo
que es la propuesta de “escuela inclusiva”?, y ¿qué estrategias educativas especícas se tienen para el trabajo
con personas autistas?

Para analizar los artículos, se utilizó la herramienta Atlas Ti 9.0. En un primer momento se hizo una
codificación abierta (Strauss y Corbin, 2016), en la que se agruparon citas de los textos, a partir de ciertas
semejanzas temáticas. De ahí que los códigos iniciales corresponden a las preguntas analíticas referenciadas
en el segundo nivel de análisis (párrafo anterior), con las cuales se hizo una primera lectura de los textos. En
un segundo momento, siguiendo a los mismos autores, se hizo una codificación axial, en la que se identicaron
tendencias de cada código, para luego construir preguntas críticas que dieron la pista para denir ciertos
núcleos problemáticos acerca de lo que se comprende en los textos como trabajo de educación inclusiva con
personas en el espectro autista.

Resultados

Se encontraron 65 artículos en revistas latinoamericanas, que incluyen las 12 revisiones bibliográcas. Esta
revisión no tiene la pretensión de hallar todos los textos producidos en el periodo de análisis. La búsqueda
se detuvo cuando, después de los 50 documentos, los resultados alcanzaron el punto de saturación (Blasco y
Otero, 2008). Esto implica que las revisiones bibliográcas tienen un modo de análisis particular, y que tal vez
otra investigación podría dar cuenta de esto. En todo caso, se usaron dichos textos con las mismas preguntas
analíticas que se les hicieron a los demás.
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Resultados en el primer nivel de análisis

Si bien los datos son puntuales, se reeren a cómo está el campo disciplinar y profesional de la pedagogía en
Latinoamérica, en el trabajo educativo con personas en el espectro autista. En la tabla 1 se presenta la cantidad
de textos publicados por país.

TABLA 1

Cantidad de textos según país4

Fuente: elaboración propia

De la ubicación geográca de los textos, resalta que el 73% de las publicaciones latinoamericanas sobre el
autismo en el campo disciplinar y profesional de la pedagogía se produce en Brasil. Este dato inicial muestra
qué tan visible o invisible está el tema del autismo en la región latinoamericana, en las bases de datos de revistas
especializadas. En el resto de los países (7) solo se produce el 36% de los artículos publicados.
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Los documentos se agruparon en cuatro grandes grupos: 1) los que se centran en la comprensión de las
personas en el espectro autista, 2) los que investigan prácticas pedagógicas implementadas en instituciones
educativas, 3) los que proponen estrategias, según estos, “de intervención” para investigar su ecacia, y 4) las
revisiones bibliográcas (tabla 2).

TABLA 2

Cantidad de textos según objetivo del estudio5

Fuente: elaboración propia

El análisis del objetivo de las investigaciones permite plantear una de las tensiones más importantes de este
campo educativo: ¿de qué saber se trata cuando la tarea es el trabajo educativo con personas en el espectro
autista? Las cifras indican que los artículos (que no son revisión bibliográca) se centran en investigar la
ecacia de “la intervención” del maestro (50, es decir, el 92,5%), y no en comprender al estudiante con el
diagnóstico (4, es decir, 7,5%).
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TABLA 3
Cantidad de textos por año según publicación

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la temporalidad, se resalta la producción brasileña, durante 2016 (12 de los 15 que se
publicaron en ese año). La hipótesis que explica el alto número de artículos con respecto a los otros años es
que la legislación de este país produjo tres documentos importantes para la inclusión de las personas autistas
en el periodo inmediatamente anterior: 1) la Ley 10764 de 2012, que es la Política Nacional de Protección de
los derechos de la persona con trastorno del espectro autista; 2) las Directrices de atención y rehabilitación de la
personas con TEA, de 2014; y 3) la Línea de cuidado para la atención de las personas con trastornos del espectro
del autismo y sus familias en la Red de Atención Psicosocial del Sistema Único de Salud, de 2015. Este avance
normativo, se dio por lo que podríamos llamar “el efecto Dilma Rousseff ”, presidenta entre 2011 y 2016. Este
fue un momento político importante para el reconocimiento de los derechos de las minorías.
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TABLA 4
Profesión de los autores principales

Fuente: elaboración propia

La disciplina de los autores principales de los textos se cruzó con el tipo de investigación que publicaron. 
Entre los hallazgos se identica que las dos áreas predominantes fueron la docencia y la psicología. Los 
educadores escribieron 30 artículos para investigar la práctica pedagógica, 8 de revisión bibliográca y 3 
orientados a la comprensión del estudiante con autismo. Mientras que los psicólogos produjeron 11 textos 
para indagar acerca de la práctica pedagógica, 4 de revisión bibliográca y 1 para comprender al estudiante 
en el espectro autista. De lo anterior, se resalta que, evidentemente, son los maestros los primeros interesados 
en producir investigaciones para pensar el trabajo con esta población.

Llama la atención que la mayoría de los textos escritos por docentes estudian su práctica, teniendo como 
marco teórico el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, por sus siglas en inglés). Una 
hipótesis que se puede manejar para explicar este detalle es lo naturalizado que se tiene el saber psicológico 
para pensar lo humano. La psicologización de la pedagogía, entendida como aquella manera unívoca de 
pensar lo humano solo desde la perspectiva de las disciplinas psi. Este uso de lo psicológico en lo 
educativo no es inocente, allí hay juegos de poder. Precisamente, Rengifo et al. (2016) plantean: 
“Jurisprudencia y psicología irán de la mano desde ese momento a través de unas políticas públicas de 
‘formación’ escolar, con el objetivo de disciplinar a los futuros profesionales, obreros, hombres y mujeres de 
familia” (p. 348).

Es claro que la pedagogía no es una disciplina pura con limites absolutamente diferenciables, sino que es 
un campo en el cual varias disciplinas piensan los asuntos educativos. Pero ¿qué signica acudir de manera
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reiterativa a las disciplinas psi?, ¿qué se podría construir si se hiciera el ejercicio de no usar siempre el DSM
para hablar de autismo?

Resultados en el segundo nivel de análisis

La presentación de estos resultados se construyó a partir de las categorías que emergieron en el análisis de
los textos:

¿Cómo se construye el saber sobre el autismo? El hallazgo más evidente en la lectura transversal de los
artículos revisados es que el saber sobre el autismo se desarrolla fundamentalmente desde las disciplinas psi
(psicología, psiquiatría, psicopedagogía), las cuales tienen su punto de partida en el DSM. Como se señaló,
esto forma parte de lo que algunos autores llaman psicologización de la educación o de la pedagogía. En repetidas
ocasiones, los textos inician con un enunciado del estilo de Lucas y Mugnai (2018):

Segundo a atual versão do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-V), as principais características
diagnósticas do transtorno do espetro autista estão relacionadas ao prejuízo na comunicação e interação social, assim como
empobrecimento e repetições contínuas de certos comportamentos e atividades. Os sintomas devem estar presentes desde o
início da infância, limitando o funcionamento diário. (p. 95)6

Esta es una posición teórica y subjetiva que no es natural para ninguna disciplina especíca. Es decir, no 
hay que ser psicólogo para tener la posición que psicologiza la educación. Igualmente, no por el hecho de ser 
maestro, se está exento de tener dicha posición.

¿En qué consiste esta psicologización de la educación? En Lucas y Mugnai (2018) aparece el DSM como 
punto de partida de la investigación. Ese es un primer sesgo importante, pero no el único. Lo que sigue es 
querer comprender el autismo desde una perspectiva que psicopatologiza, es decir, que dene el autismo como 
una enfermedad incurable. En muchos de los textos de esta investigación es evidente la perspectiva decitaria 
desde la cual se escribe. Lo anterior, se maniesta en el uso naturalizado de términos como “trastorno”, “daño”, 
“empobrecimiento”, “síntoma” y “límite”. La herramienta Atlas Ti permite hacer un conteo de la frecuencia 
de palabras en los documentos analizados. Un dato no menor es encontrar que la palabra “trastorno” (con sus 
posibles variables) se repite 277 veces en los textos analizados. Esto se diferencia, por ejemplo, de los resultados 
para la palabra “sujeto”, que se repite 27 veces. Por su parte, “singularidad” se repite 10 veces. Así, se corrobora 
la tendencia patologizante de las investigaciones en Latinoamérica sobre la educación inclusiva de estudiantes 
en el espectro autista.

En esta misma dirección, los artículos que señalan, de algún modo, que al profesorado le hace falta conocer 
en profundidad el autismo, en realidad, pretenden demostrar que el saber faltante se vincula con el campo 
de las disciplinas psi. Es decir, no solo falta saber la descripción del trastorno según el DSM, sino que falta 
formarse en una perspectiva que trate el autismo como un asunto del individuo, usualmente con una etiología 
biológica. Tal vez por esta razón es que hay muchas investigaciones realizadas por maestros (33 para ser más 
exactos), que se preguntan por la ecacia de la intervención y, para ello, lo que hacen es evaluar muchos tipos 
de estrategias en el aula. Sin embargo, no hay un trabajo continuo y consistente orientado a construir un saber 
sobre el estudiante autista. De hecho, solo tres documentos contemplan al estudiante como objeto especíco 
de investigación.

Un último elemento acerca de la psicologización de la educación, se relaciona con el tono aséptico que se 
percibe en las metodologías. La expresión tono aséptico se reere a poner el énfasis de la praxis pedagógica en 
lo que se puede denominar la calidad de la técnica utilizada al momento de intervenir en el aula de clases. Lo 
anterior, propone que el sujeto interviniente, en este caso el maestro, sea lo más neutro posible. Por esa 
razón, muchos de los artículos están llenos de cuadros y tablas que, a través de estadísticas, ubican al número 
como un portador de verdad.
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Como puntos de fuga a esta tendencia homogenizante y psicologizante, se encuentran algunos trabajos que
tienen como marco teórico el psicoanálisis, y otros que parten de la perspectiva histórico-cultural de Vygotski.

Con relación al psicoanálisis, lo primero que se debe decir es que, como cualquier campo disciplinar, no
es homogéneo, incluso, algún documento de esta investigación da cuenta de textos desde esta perspectiva
que podrían ubicarse en la psicologización de la educación (Araújo y Souza, 2012; Formagio y Bachellar,
2017). En todo caso, hay puntos de fuga a la psicologización hegemónica. Precisamente, cuatro de los
artículos analizados plantean que el psicoanálisis se pregunta por la posición del sujeto, lo cual implica que
se consideran dos asuntos de radical importancia: primero, se incluye la pregunta sobre el vínculo maestro-
estudiante (Bartolozzi y Machado, 2010; Paula et al., 2013). Segundo, se resalta la necesidad de no etiquetar
al estudiantado con el diagnóstico (Arroyo, 2019; Monteiro y Sarty, 2013). El reconocimiento del estudiante
como sujeto activo de la educación inclusiva permite que las investigaciones no conciban al maestro como un
simple operario que aplica una técnica especíca para obtener resultados exitosos. Así mismo, el estudiante
no representa un conjunto de conductas que se deben normalizar.

Como se mencionó, otro punto de fuga se halla en la perspectiva histórico-cultural de Formagio y Bachellar
(2017), quienes siguiendo a Vygotski, arman:

[...] os alunos com deciência dependem das condições concretas oferecidas pelo grupo social que podem ser adequadas ou
não, para o seu desenvolvimento. Conforme apontado por Vigotski, não é o décit em si que vai traçar o destino da criança,
mas sim os modos como a deciência é signicada, como suas ações são interpretadas pelo outro e que experiências concretas
lhe são oferecidas. (p. 218)7

En esta línea de pensamiento, el punto de partida no es el diagnóstico de autismo, sino el contexto que se le 
ofrece al niño o niña en la casa y en la escuela. Por eso, no es un saber impuesto por los conceptos psicológicos 
para el aula, sino que ha de ser un saber construido en el aula misma por las personas que están en la escena, 
sin importar la disciplina de origen.

¿Cómo denen la inclusión escolar?8 En principio, todos los artículos parecen aceptar, de manera cuasi 
unánime, la noción de inclusión escolar, pero cada uno hace un énfasis particular. La idea más generalizada es 
aquella que plantea que esta tiene que ver con que la escuela sea un espacio para todos (Arroyo, 2019; Silva et al., 
2016), en oposición a las escuelas especializadas (Osorio et al., 2016). Según estos autores, las especialización 
deriva en una experiencia de exclusión de la escuela regular como representante del mundo real. Un asunto 
particular es que muchos de los textos especican que ese para todos es una experiencia educativa que ha de 
alojar la singularidad de cada sujeto. Lo anterior, se expresa de varias formas: entender las necesidades de cada 
uno (Yon et al., 2018); entender que cada uno es singular (Arroyo, 2019); cada niño es un mundo (Santa et al., 
2010); los autistas no se pueden generalizar (Mogollón, 2016); conocer las características del alumno (Osorio 
et al., 2016); reconocer las especicidades de cada alumno (Younes, 2016); conocer a fondo a cada alumno 
(Alves, 2016); los autistas demandan singularidades en su atención (Campelo et al., 2017), entre otras. De 
esta forma, se revela la tensión entre lo grupal y lo individual, en un aula que pretenda ser inclusiva; entre la 
etiqueta de autista y la singularidad; entre las estrategias educativas para todos y para el diferente.

Así, la inclusión escolar requiere ciertos cambios en la cotidianidad de las experiencias educativas en el 
aula. Son varias las referencias a esto: adecuaciones particulares (Beltrán et al., 2016); adecuar intervenciones 
educativas (Neves et al., 2014); transformación de lo escolar (Rangel, 2017; Silva et al., 2016); recursos 
diferenciados (Fialho et al., 2016); adecuar la práctica pedagógica (Fischer, 2019), y adaptar su currículo y 
su ambiente físico (Favoretto y Lamónica, 2014). En este sentido, la adaptación es la tendencia generalizada 
para denir la inclusión escolar. Sin embargo, es necesario hacer transformaciones en la escuela para que 
todos estemos allí, y, para esto, la gura del profesorado es central (Bartolozzi y Machado, 2010; Lopes y 
Miranda, 2014; Lucas y Mugnai, 2018; Osorio et al., 2016; Rangel, 2017). Sin su compromiso y participación, 
cualquier ideal se queda en los libros de los investigadores.
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¿Qué estrategias educativas utilizan? Un grupo de artículos, cuyo marco teórico parte del conductismo, 
concibe que el problema fundamental del autismo son las conductas inapropiadas para el contexto especíco. 
Este enfoque se identica como análisis conductual aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) (Díazgranados 
y Tebar, 2019; Younes, 2016); tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de comunicación 
relacionados (TEACCH, por sus siglas en inglés) (Monteiro y Sarty, 2013; Santa et al., 2010), y, en general, 
estrategias de aprendizaje estructuradas. Estas estrategias, en tanto que ubican las conductas inapropiadas en 
el centro del problema, hacen emerger la pregunta sobre el sujeto autista: ¿de qué sujeto se habla cuando 
lo importante es la adaptación de las conductas al contexto familiar, escolar y social? Entonces, se accede 
al núcleo del problema en el tema de la escuela inclusiva para cualquier sujeto con discapacidad: el binario 
normal/anormal. De este, se deriva la lucha férrea de los conductistas por identicar lo anormal y convertirlo 
en normal. Las escuelas de nuestras latitudes han sabido importar estas estrategias, e incluso han incorporado 
su espíritu normalizador.

Por otro lado, en la comprensión del autismo se ubicó con mucha fuerza la idea según la cual ellos piensan en 
imágenes. Por eso, es entendible que algunos artículos aborden la comunicación alternativa, una estrategia que 
tiene que ver fundamentalmente con el hecho de comunicarse por medio de imágenes con las personas autistas 
que no tienen lenguaje articulado (Díazgranados y Tebar, 2019; Gracioli y Bianchi, 2014; Paula et al., 2013; 
Paula y Santos, 2015; Schmidt et al., 2016). Con esta primacía de la imagen, hay otro grupo de estrategias que 
usan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como mediación para el trabajo educativo 
con estos niños y niñas. Así, aparece la teleeducación (Favoretto y Lamónica, 2014; Santa et al., 2010); la 
comunicación alternativa y ampliada (Paula et al., 2013); el diseño de softwares educativos (Santa et al., 2010), 
y el diseño audiovisual (Toscano y Becker, 2019).

Para terminar el análisis de las estrategias, existen estrategias inspiradas en las artes. Algunos utilizan la 
palabra arteterapia explícitamente, pero no deja de ser una actividad pedagógica construida por profesores 
para el trabajo con estudiantes autistas. Esto incluye la música (Campelo et al., 2017; Guerrero y Padilla, 
2017); el teatro (Sandoval et al., 2020), y la literatura (Mogollón, 2016).

¿De qué formación se trata? En muchos de los artículos encontrados, la mayor dicultad en el trabajo 
de inclusión con personas autistas es la ausencia de formación del profesorado. Es evidente el señalamiento 
reiterativo de este elemento, pero es necesario mirar con detalle a qué se reeren los autores cuando hablan de 
ello, pues las palabras “formación”, “capacitación” o “entrenamiento” no son un asunto natural ni unívoco. En 
los textos no se encuentran detallados los posibles programas de formación para el cuerpo docente, pero en su 
discurso se pueden identicar ciertos elementos. En esta dirección, la tendencia más hegemónica muestra este 
asunto como ausencia de conocimientos de lo que es el autismo y las estrategias pedagógicas más pertinentes 
(Schmidt et al., 2016). Esto mismo se expresa de distintas formas: los profesores se sienten confusos y perdidos 
en el trabajo con autistas (Gracioli y Bianchi, 2014); no tienen los sucientes estudios (Fialho et al., 2016); 
no conocen las especicidades ni los tratamientos (Fischer, 2019); no tienen el conocimiento teórico (Lopes 
y Miranda, 2014), o desconocen las investigaciones actuales (Díazgranados y Tebar, 2019).

Llama la atención la referencia especíca a los conocimientos teóricos. Esto abre la puerta para hacer 
preguntas sobre la formación de los maestros: ¿qué lugar ocupa la instrucción teórica?, ¿se aprende el ocio 
de educar por medio de la lectura?, y ¿es la formación de maestros una práctica que se enmarca en el 
entrenamiento? Indudablemente, la formación es un elemento importante para el ocio de educar. Pero, 
¿es esto suciente? La respuesta es no, y se puede justicar cuando algunos de los autores se reeren a las 
dicultades de este trabajo, no en la dimensión teórica, sino en la dimensión de la subjetividad. Esto se asocia 
a la personalidad del maestro, que es distinto al estudio teórico del tema en especíco. Estos componentes 
subjetivos se maniestan en que: no hay interés por el trabajo con el estudiante autista (Fischer, 2019; Gracioli 
y Bianchi, 2014); les da miedo enfrentarse a ciertas conductas del estudiantado (Schmidt et al., 2016); hay 
frustración y angustia por no conseguir objetivos de enseñanza (Younes, 2016); hay actitudes segregacionistas 
de los profesores (Paula et al., 2013), o los docentes muestran apatía (Rangel, 2017).
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Discusión

Sobre la patologización de las propuestas

Entre los hallazgos más importantes de esta investigación se identica que, primero, en el campo de la 
pedagogía existe la tendencia a ubicar las disciplinas psi como el punto de referencia de los saberes sobre el 
autismo. El problema de esto no es que las disciplinas psi piensen el autismo, ya que entre los elementos que 
denen un campo está la multidisciplinariedad. Desde este punto de vista, lo problemático es no creer en la 
posibilidad de construir un saber en el aula con el mismo peso epistémico, frente al que se construye en un 
consultorio desde las disciplinas psi. Importar al salón de clases los saberes psicológicos sobre autismo, por su 
trabajo en el consultorio, es un ejercicio que descontextualiza el saber. Por esa razón, es necesario remarcar la 
importancia de las investigaciones que buscan construir un saber sobre los estudiantes autistas en medio de la 
escena escolar (Chicon et al., 2018; Chicon et al., 2019; Godoy et al., 2015; Gomes y Mendes, 2010; Monteiro 
y Sarty, 2013). Sin importar la profesión de quien escribe, lo importante que tienen los textos referenciados, 
es que dicho saber se construye en el aula.

El segundo elemento, que es necesario poner en discusión, es la tendencia patologizante que se encontró en 
este campo. Esta se enmarca en toda una perspectiva que va más allá de las disciplinas académicas y que tiene 
que ver con entender al ser humano desde el binario normal/anormal. En el caso de las personas con autismo, 
esta tendencia parte de la adopción del DSM como marco teórico para la construcción de la estrategia 
pedagógica. En el DSM se plantea el diagnóstico de lo que se denomina como “trastorno”, a partir de una 
deciencia, acercamiento social anormal, deciencias en las conductas comunicativas, anomalías del contacto 
visual, deterioro de la comunicación social, etc. Todas son expresiones patologizantes, dado que nombran un 
funcionamiento por fuera de la media que se asocia con algo que está enfermo, y que precisa un tratamiento 
de curación. ¿Cómo denir desde el aula esto, que las disciplinas psi reconocen como patologizante? Esta es 
una pregunta que solo quien esté en el aula, puede responder.

El tercer elemento reconoce que muchos de los artículos tienen una premisa (presente en todos los 
documentos de política pública) sobre el reconocimiento de la singularidad de la persona con discapacidad, en 
general, y de la persona con autismo, en particular. Esto se demuestra cuando dicen entender las necesidades 
de cada uno (Yon et al., 2018). Pero el asunto es que, al momento de evaluar una propuesta educativa, 
el criterio suele ser la consecución de un propósito normalizador, y no el triunfo de dar consistencia a 
la singularidad del estudiante. Entonces, cabe preguntarse: ¿Todo propósito educativo ha de tener en su 
estructura la intención normalizadora? El ejemplo más claro de esto son las propuestas ABA y TEACCH. 
Las dos parten de la particularidad del estudiante, pero lo esperado al nal es que la conducta anormal se 
normalice. Por lo tanto, los resultados se orientan a exponer avances del proceso de normalización: el niño
o la niña ya habla, ya mira a los ojos, o ya se queda sentado o sentada, etc. Educar en esta dirección trae
como consecuencia la homologación de dos asuntos que en algunos puntos pueden ser semejantes, pero no
iguales: educar y normalizar. He aquí, en esta homologación, la perspectiva capacitista que tienen algunas
propuestas investigativas y educativas. Toboso (2017) plantea que: “El término capacitismo (ableism) denota,
en general, una actitud o discurso que devalúa la discapacidad (disability), frente a la valoración positiva de
la integridad corporal (able-bodiedness), la cual es equiparada a una supuesta condición esencial humana de
normalidad” (p. 73). Desde este concepto de capacitismo, se abre la puerta para pensar los procesos educativos
en un eje distinto al binario normal/anormal. ¿Qué otra mirada es posible? Algunos de los artículos, expuestos
en el siguiente apartado, apuntan en esa dirección.
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No todo es conductismo

En Colombia existe un Protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños 
y niñas con trastornos del espectro autista (Minsalud, 2015). Su marco teórico es explícitamente conductista. 
Desde el inicio, el primer autor mencionado es Skinner. Esta revisión pretende visibilizar asuntos muy alejados 
de dicha teoría; como, por ejemplo, la perspectiva histórico-cultural de Vygotski (Brande y Zanfelice, 2012; 
Chicon et al., 2014; Formagio y Bachellar, 2017; Gusmâo y Alves, 2016; Orrú, 2010); el psicoanálisis (Arroyo, 
2019; Formagio y Bachellar, 2017; Monteiro y Sarty, 2013; Paula et al., 2013; Santos y Santos, 2012), y las 
investigaciones estrictamente pedagógicas que no dependen de los discursos psi para construir las estrategias 
(Chicon et al., 2018, 2019; Mousinho et al., 2016; Sandoval et al., 2020; Sanini y Alves, 2015; Soares y Paula, 
2016; Villalba y Bores, 2015).

Plantear alternativas al modelo conductista es importante, porque es un modelo de intervención que 
intenta no contar con la dimensión subjetiva de las personas que están en la escena educativa. Por un lado, 
en esta perspectiva, quienes intervienen con el estudiante con autismo han de seguir un plan inamovible 
(construido por el psicólogo), cuyo propósito fundamental es extinguir ciertas conductas que, a su juicio, 
son un obstáculo para el proceso de aprendizaje. Por otro, si bien los planes de intervención proyectan un 
manejo individual, uno a uno; en la práctica, su propósito no es reivindicar la singularidad, sino, estandarizar, 
homogenizar y normalizar.

Las perspectivas no conductistas en los artículos revisados tienen tres puntos de referencia principales

Vygotsky

Acreditávamos que a pessoa com necessidades educacionais especiais se beneciaria das interações sociais e da cultura na qual
está inserida, sendo que essas interações seriam propulsoras de mediações e conitos necessários ao desenvolvimento pleno
do indivíduo e à construção dos processos mentais superiores. (Brande y Zanfelice, 2012)9

En esta perspectiva el estudiante con autismo no es concebido como un individuo. Nadie, desde la
perspectiva de este autor, es concebido como un individuo. El sujeto está en la dimensión de la interacción y,
por lo tanto, no se trata de una “intervención sobre el estudiante autista”, no se trata de hacer ejercicios para
que el estudiante aprenda conductas normalizadas, sino que se trata de pensar que la escena educativa —que
es fundamentalmente entre sujetos— sea un trabajo para todos, y entre todos.

Psicoanálisis: “en psicoanálisis partimos de la hipótesis según la cual nadie puede enseñarnos tanto como
el propio sujeto acerca de su funcionamiento” (Arroyo, 2019, p. 62). En esta perspectiva, aunque pertenece a
las disciplinas psi, la normalización no es el propósito. De hecho, esta misma autora cita a Skliar, precisamente
para plantear que en el binario “normal/anormal”, lo problemático es la denición de la “normalidad”. En esta
línea de pensamiento, el trabajo educativo con las personas autistas apunta a darle consistencia a lo singular
que trae el estudiante a la escena pedagógica.

Investigaciones pedagógicas

El teatro fue identicado por el grupo investigador como una estrategia para desarrollar en la población con trastornos del
espectro autista habilidades sociales y de comunicación. El teatro explora aspectos de la experiencia humana: pensamientos
y conductas, situaciones de la vida cotidiana, desarrollo personal, social y emocional. La aproximación al teatro en el caso de
las personas con autismo implica un abordaje de aprender-haciendo en el que se pueden experimentar diferentes relaciones y
descubrir las consecuencias de las acciones personales de manera segura, así como la resolución de problemas cotidianos en
situaciones cticias. (Sandoval et al., 2020, p. 67)

En esta última experiencia, se desarrolló un montaje teatral que duró tres años. El propósito fundamental
era la obra de teatro, pero permitió que los estudiantes resolvieran situaciones y, a la vez, dieran forma a su
papel. De esta manera, no se trataba de eliminar tal o cual conducta anormal, sino de que el estudiante hiciera
parte de un grupo de personas que tenían como objetivo el montaje de una obra de teatro.
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La revisión de estas alternativas posibilitó evidenciar que no todo es conductismo, al momento de pensar
propuestas educativas que incluyan al estudiantado en el espectro autista.

Sobre la formación de maestros

Como se armó, el profesorado no está sucientemente preparado para este tipo de trabajo educativo. El
énfasis de las investigaciones analizadas está en la formación teórica de los docentes. Con esto, las preguntas
que se pueden hacer son varias: ¿qué formación les ayuda a responder asertivamente en medio de la crisis de un
niño que se golpea y lo golpea a él?, ¿qué trabajo formativo es necesario para que lo teórico no se quede en el
nivel de la comprensión cognitiva y pase a un saber-hacer en la situación? Finalmente, ¿qué trabajo formativo
se requiere para que el saber sobre el autismo no sea un asunto de memoria, sino de apropiación subjetiva y,
por lo tanto, de transformación de la práctica?

A propósito de lo anterior, Brande y Zanfelice (2012) sostienen: “Nossa aprendizagem foi acontecendo
concomitantemente ao trabalho desenvolvido com o aluno. A cada diculdade com que nos deparávamos,
iniciávamos um processo de reexão e buscávamos uma solução” (p. 46)10.

Estos autores hablan de varias características de la formación de maestros, dado que debe ser un asunto
colectivo y contextualizado. Son importantes estas dos características, pues no se trata de un asunto
meramente académico, enfocado en recibir clases y leer textos, sino de una formación que sucede en la
práctica misma, y construye soluciones en medio de las situaciones. Brande y Zanfelice (2012) parten de una
postura vygotskyana, por lo tanto su orientación para la formación de maestros no es meramente teórica, ni
individualista, ni salida de la escena pedagógica concreta.

La mayoría de los artículos reeren que existen falencias en el conocimiento relacionado con las disciplinas
psi para trabajar con el estudiantado en el espectro autista. Sin embargo, tres de los artículos (Arroyo, 2019;
Bartolozzi y Machado, 2010; Brande y Zanfelice, 2012) hablan de construir colectivamente un dispositivo
de formación para maestros centrado en la conversación como medio para la resolución de situaciones
problemáticas, en la cotidianidad escolar.

Limitaciones de la revisión

En la búsqueda de bibliografía se encontraron muchos textos monográcos de estudiantes de pregrado,
y muchas investigaciones de estudiantes de maestría. Estos textos no fueron incluidos. Tampoco fueron
analizados los libros universitarios. El análisis de estas otras fuentes amerita otro estudio, en el que se pueda
pensar, de manera directa, los programas formativos ofertados por las universidades para el profesorado, o las
tendencias investigativas de los libros publicados sobre el tema en cuestión.

Durante la indagación se encontraron limitaciones relacionadas con la poca cultura investigativa en
Colombia, y en la región. A pesar de que el estudiantado autista está en las aulas regulares hace
aproximadamente diez años, casi no existen investigaciones sobre el trabajo educativo con esta población, en
las escuelas. Por lo tanto, una revisión bibliográca circunscrita Colombia sería insuciente por la ausencia
de textos. Los demás países latinoamericanos, excepto Brasil, al parecer, están en las mismas condiciones, de
acuerdo con los resultados que se presentaron en la tabla 1.

Implicaciones para futuras investigaciones

La próxima investigación debe profundizar en el campo profesional de la pedagogía, en el trabajo que
las escuelas públicas hacen con estudiantes autistas. Una sistematización de experiencias aportaría en este
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momento a la construcción de saberes sobre el proceso educativo con el estudiantado en el espectro autista.
Para nalizar, es relevante resaltar que, en Colombia, diez años después de la expedición del Decreto 366
de 2009, que reglamentó el servicio de apoyo pedagógico para la atención del estudiantado en situación de
discapacidad, son indispensables los balances analíticos sobre lo que se ha hecho al respecto, con el propósito
de cualicarlo. Las facultades de educación de las universidades tendrían que poner esta tarea en su agenda
de retos en el mediano plazo.
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Notas

1 En este mismo año, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia publicó el Documento de orientaciones técnicas,
administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación
inclusiva.

2 Cambridge Journals, Dialnet, Doaj, Jstor, Redalyc.
3 Universidad de Antioquia, Universidad Ponticia Bolivariana y Universidad de la Sabana.
4 En esta tabla se incluyeron los textos identicados como antecedentes de esta investigación.
5 Uno de los artículos se ubicó en dos categorías debido a que profundizaba en las dos. La clasicación no se hizo solo por

el título, sino por el contenido. Por eso el total de esta tabla es 66.
6 “Según la actual versión del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V), las principales

características diagnósticas del trastorno del espectro autista están relacionadas con un daño en la comunicación y la
interacción social, así como a un empobrecimiento y repeticiones continuas de ciertos comportamientos y actividades.
Los síntomas deben estar presentes desde el inicio de la infancia, limitando el funcionamiento diario” (Traducción
propia).

7 “[...] los alumnos con deciencia dependen de las condiciones concretas ofrecidas por el grupo social que pueden ser
adecuadas o no para su desarrollo. Conforme a lo que plantea Vygotski, no es el décit en sí lo que va a trazar el destino
del niño, más sí los modos cómo la deciencia es signicada, cómo sus acciones son interpretadas por el otro, y qué
experiencias concretas le son ofrecidas” (Traducción propia).

*

Para esta categoría no solo se usó la expresión “inclusión escolar”, sino también otras: “educación inclusiva”, “escuela
inclusiva”, “inclusión en la escuela”.

9 “Creíamos que la persona con necesidades educativas especiales se beneciaría de las interacciones sociales y de la cultura
en la cual está, pues esas interacciones serían propulsoras de mediaciones y conictos necesarios al desarrollo pleno del
individuo y a la construcción de los procesos mentales superiores” (Traducción propia).

10 “Nuestro aprendizaje fue aconteciendo a la par con el trabajo desarrollado con el alumno. A cada dicultad con que nos
encontrábamos, iniciábamos un proceso de reexión y buscábamos una solución” (Traducción propia).
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