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Este estudió tuvó cómó óbjetivó cómprender la percepció n de lós maestrós de la Educació n Primaria de 
escuelas privadas sóbre la inclusió n educativa de lós estudiantes cón Trastórnó del Espectró Autista. Este es 
un estudió cualitativó cón un marcó psicóanalí ticó, realizadó a partir de una guí a de entrevista, cón nueve 
maestrós de la regió n de Ribeira ó Pretó-SP, Brasil en la primera mitad de 2018. Surgierón tres categórí as: 
Conocer lo diferente: lo extraño inquietante; Prepararse para el desafío: capacitación y el apoyo en entorno 
escolar; y, Una mirada que se expande: la percepció n del ról de la familia. Se destacó  la bu squeda de 
cónócimientó de lós dócentes ante el trastórnó, la preparació n te cnica y el apóyó de la escuela; apercepció n 
del papel de la familia. Sin embargó, se cónsidera la impótencia experimentada en muchas situaciónes que 
invólucran inclusió n educativa. La órientació n para lós miembrós de la familia se menciónó  cómó esencial 
para que lós maestrós puedan desempen ar su funció n educativa, buscandó apóyarse mutuamente en el 
desafí ó de la inclusió n en el cóntextó escólar. En cuantó a la preparació n te cnica, lós prófesóres se evaluarón 
cómó inaptós debidó a la falta de especializació n, indicandó la supervisió n cón el equipó capacitadó cómó un 
recursó, cómó un medió para hacer frente a la mejór inserció n de estós estudiantes. 
Descriptores: Dócentes; Própensió n (Educació n); Psicóana lisis; Transtórnó del espectró autista. 
 

Este estudó teve cómó óbjetivó cónhecer a percepça ó de prófessóres dó Ensinó Fundamental privadó acerca 
da inclusa ó educaciónal de alunós cóm ó Transtórnó dó Espectró Autista. Trata-se de um estudó qualitativó 
cóm referencial psicanalí ticó, realizadó a partir de entrevista cóm róteiró nórteadór, cóm nóve prófessóres 
da regia ó de Ribeira ó Pretó-SP nó primeiró semestre de 2018. Tre s categórias emergiram: Conhecer o 
diferente: o inquietante estranho; Preparar-se para o desafio: a formação e o apoio no âmbito escolar; e, Um 
olhar que amplia: a percepção do papel da família. Destacaram-se a busca de cónhecimentó dós dócentes 
diante dó transtórnó, ó preparó te cnicó e apóió da escóla; e, a percepça ó dó papel da famí lia. Mas póndera-se 
a impóte ncia vivida em muitas situaçó es que envólvem a inclusa ó educaciónal. Menciónóu-se a órientaça ó 
aós familiares cómó fundamental para que ós prófessóres pudessem desempenhar sua funça ó educativa, 
buscandó apóiarem-se mutuamente nó desafió da inclusa ó nó cóntextó escólar. Quantó aó preparó te cnicó, 
avaliaram-se na ó preparadós devidó a  falta de especializaça ó, indicandó a supervisa ó juntó a  equipe 
capacitada cómó recursó, cómó módó de enfrentamentó para a melhór inserça ó destes alunós.  
Descritores: Dócentes; Inclusa ó educaciónal; Psicana lise; Transtórnó dó espectró autista. 
 

This study aimed tó understand the perceptión óf private elementary schóól teachers abóut the educatiónal 
inclusión óf students with Autism Spectrum Disórder. This is a qualitative study with a psychóanalytical 
framewórk, cónducted fróm an interview with a guiding script, with nine teachers fróm the Ribeira ó Pretó-
SP, Brazil región in the first half óf 2018. Three categóries emerged: Knowing the different: the disturbing 
stranger; Prepare for the challenge: training and support at school; and, A look that expands: the perception of 
the role of the family. The search fór knówledge óf teachers in the face óf the disórder, technical preparatión 
and suppórt fróm the schóól; the perceptión óf the róle óf the family stóód óut. Hówever, the impótence 
experienced in many situatións invólving educatiónal inclusión is cónsidered. Guidance tó family members 
was mentióned as essential só that teachers cóuld perfórm their educatiónal róle, seeking tó suppórt each 
óther in the challenge óf inclusión in the schóól cóntext. As fór technical preparatión, they were assessed as 
nót prepared due tó the lack óf specializatión, indicating supervisión with the trained team as a resóurce as 
a means óf cóping fór the better insertión óf these students. 
Descriptors: Faculty; Mainstreaming (Educatión); Psychóanalisis; Autism spectrum disórder. 
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INTRODUCCIÓN 
 

lTrastórnó del Espectró Autista (TEA) se clasificó  recientemente cómó un Trastórnó del 
Neuródesarrólló, siendó que lós nin ós afectadós presentan de ficits en la cómunicació n e 
interacció n sócial, manifiestan patrónes restringidós y repetitivós de cómpórtamientó, 

intereses ó actividades1. Adema s, el trastórnó aparece tempranó en la infancia, causandó un 
dan ó significativó en el funciónamientó sócial y en a reas impórtantes de la vida, y la 
discapacidad intelectual se presenta cómó una cómórbilidad en la mayórí a de lós casós. 

La versió n ma s reciente del Manual Diagnó sticó y Estadí sticó de lós Trastórnós Mentales 
(DSM-V) fusiónó  el trastórnó autista, el trastórnó de Asperger y el trastórnó generalizadó del 
desarrólló en el cuadró del TEA1. 

Lós niveles de gravedad para el TEA varí an desde un nin ó que requiere un apóyó muy 
sustancial, cuandó hay de ficits severós en las habilidades de cómunicació n verbal y nó verbal, 
entre ótrós, hasta nin ós que requieren un apóyó leve, que tienen dificultades para iniciar 
interacciónes sóciales. Debidó a que las manifestaciónes del trastórnó varí an muchó, segu n la 
gravedad de esta cóndició n, el nivel de desarrólló y de la edad, se eligió  el te rminó "espectró". 
Teniendó en cuenta la caracterí stica pervasiva y difusa de este trastórnó, que afecta el desarrólló 
en su cónjuntó, en sus aspectós de cómunicació n, cómpórtamientó e interacció n sócial, puede 
cónsiderarse la psicópatólógí a ma s grave de la infancia1.  

La palabra "autismó" apareció  pór primera vez cómó una caracterí stica de la cóndició n 
esquizófre nica2. Luegó, en el casó de Dick presentadó pór Melanie Klein cómó un nin ó cón 
caracterí sticas muy peculiares, que sugerí an rasgós de ló que ahóra se cónóce cómó TEA3. 
Kanner infórmó  sóbre el estudió de ónce nin ós cón una cómbinació n de caracterí sticas que 
implicaban un aislamientó extremó desde una edad muy temprana, una incapacidad para usar 
el lenguaje de una manera cómprensible y una insistencia en las actitudes repetitivas4, que 
diferencian el autismó infantil precóz de la discapacidad intelectual. Cómenzandó cón la 
descripció n de Kanner de 1943 del sí ndróme de autismó infantil precóz, se han realizadó 
estudiós intercaladós pór diversidades sóbre el tema etióló gicó5-9. 

Desde la de cada de 1970, se cónsideraba esencial distinguir las psicósis iniciadas en la 
infancia de las que surgí an ma s tarde10. Desde un puntó de vista me dicó, el autismó se 
diagnóstica cón base en lós sí ntómas clí nicamente óbservadós relaciónadós cón la falta de 
sen ales bióquí micas y neuróló gicas cuantificables11. Es una visió n órga nica, que nó cónsidera 
lós aspectós psicóló gicós cómó pósibles factóres que cóntribuyen a la situació n.  

En la clí nica de autismó, lós prófesiónales que cónsideran el dinamismó de lós hechós y 
lós fenó menós psicóló gicós recónócen que tales trastórnós nó pueden atribuirse a causas 
puramente psicó genas8,9. Es difí cil separar lós factóres órga nicós, metabó licós y psicó genós, y 
es lamentable que lós psicódina micós y lós órganicistas este n en ladós ópuestós. Se recónóce 
que lós registrós detalladós del trabajó psicóterape uticó cón estós nin ós pueden ayudar a lós 
órganicistas a dirigir sus esfuerzós, y de la misma manera, estós u ltimós cón su cónócimientó 
pódrí an ayudar a lós psicóterapeutas a ser ma s cautelósós en sus cónclusiónes8. 

La frecuencia de los casos de TEA en los últimos años ha alcanzado el 1% de la población 
en los Estados Unidos y en otros países1.  Si bien las tasas más altas pueden reflejar la expansión 
de los criterios diagnósticos del DSM-V, debe tenerse en cuenta que esta correlación aún no se 
ha descrito, ya que incluyen casos subliminales del trastorno. Otros factores, como una mayor 
conciencia sobre el TEA, las diferencias en la metodología de los estudios y el aumento en la 
frecuencia real del trastorno pueden ocurrir1. 

Un estudio reciente verificó que los padres y madres de niños con TEA mostraron una 
tendencia a la sobreprotección12 y las incertidumbres sobre el futuro del hijo son reportadas 
desde las publicaciones brasileñas más antiguas hasta las actuales2-14. La creación de niños con 
TEA trae muchos desafíos a los padres, entre ellos, aquellos relacionados con los comporta-
mientos de auto y heteroagresividad y las dudas sobre la escolarización13,14, además de requerir 
una dedicación total al cuidado que el niño necesita12, especialmente experimentado por las 

E 
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madres3,14.  
Ha habidó una creciente preócupació n pór la inserció n de nin ós cón TEA en cóntextós 

sóciales y educativós. Un estudió reciente15 indica que el autismó es una cóndició n pócó 
cónócida pór lós maestrós que nó se sienten preparadós para educar a lós nin ós cón TEA, ló que 
demuestra la impórtancia de la educació n cóntinua para preparar mejór a lós maestrós para 
trabajar en clases inclusivas. Lós nin ós cón TEA han llegadó a las escuelas y necesitan un lugar 
y un sistema escólar que pueda satisfacer sus necesidades educativas. 

Ha habidó una gran demanda de nin ós cón TEA matriculadós en escuelas regulares, así  
cómó la necesidad de ayuda para lós maestrós que asumen la educació n de un nin ó cón TEA en 
el aula, cónsiderandó la amplitud del espectró en te rminós de la gravedad de lós casós. Nó 
existen reglas ó fó rmulas para tratar cón estudiantes cón TEA, dada la diversidad del 
trastórnó15,16. 
 Un estudió infórma la defensa de la clí nica de órientació n psicóanalí tica en ciencias 
educativas17. Se describierón un trabajó de lós equipós en Brasil y Francia cón respectó a la 
inclusió n de estudiantes cón próblemas psicóló gicós graves, la capacitació n de maestrós y el 
deseó de saber de lós estudiantes en esta cóndició n. Dichó debate se inscribió  en el campó de 
investigació n de las intersecciónes entre el psicóana lisis y la educació n, defendiendó el usó de 
la antigua expresió n "próblemas psí quicós" en lugar de "nin ós cón necesidades educativas 
especiales" para sen alar la ópósició n a la presencia masiva del discursó me dicó en a rea de 
educació n18. 
Cón respectó al campó de la atenció n dirigida a lós prófesiónales invólucradós en el prócesó de 
inclusió n escólar, se destaca la identificació n de las cóndiciónes que preservan al educadór de 
la depresió n prófesiónal frente al trabajó pesadó y cómplejó de la inclusió n escólar. Este tema 
apenas se abórda en el a rea que se refiere al lugar del deseó de saber en la escólarizació n de 
nin ós cón próblemas psí quicós graves, cómó se puede pensar en el casó de TEA, especialmente 
la impórtancia de mirar desde la perspectiva del estudiante y su deseó en ese cóntextó18. 
 Un estudió basadó en la visió n psicóanalí tica19 buscó  cónócer la percepció n del maestró 
y del tutór cón respectó a la inclusió n escólar de nin ós cón TEA, reflexiónandó sóbre la 
intenciónalidad de lós discursós pedagó gicós, cónsiderandó la tendencia a próducir 
repeticiónes cómó una pósible defensa frente a la angustia causada pór ló diferente, de módó 
que las percepciónes enunciadas móstrarón el sentimientó de angustia de las entrevistadas cón 
respectó a la inclusió n escólar de nin ós cón autismó en la educació n regular19. 

Teniendó en cuenta la realidad del prófesiónal de la educació n y las dificultades 
enfrentadas, el óbjetivó de este estudió fue cómprender la percepció n de lós maestrós de la 
educació n primaria privada sóbre la inclusió n educativa de lós estudiantes cón Trastórnó del 
Espectró Autista.  
 
MÉTODO 
 

 Este es un estudió cualitativó realizadó durante el primer semestre de 2018 cón 
maestrós de la Educació n Primaria de escuelas privadas en tres ciudades de la regió n de 
Ribeirão Preto-SP, escuelas elegidas pór la próximidad geógra fica de cada unó de lós 
estudiantes-investigadóres invólucradós. El cóntactó inicial se hizó cón lós directóres de las 
escuelas pór tele fónó ó córreó electró nicó. Luegó, se prógramarón reuniónes cón ellós cuandó 
se les presentaba el próyectó de investigació n. 
El directór, tras pónerse de acuerdó, indicaba el maestró que estaba dispónible para la 
entrevista. El criterió para la inclusió n del maestró era haber tenidó experiencia cón el prócesó 
de inclusió n educativa de nin ós cón TEA ó estar en ese prócesó en el mómentó actual. Adema s, 
el maestró que aceptara participar demóstraba su acuerdó al firmar el Te rminó de 
Cónsentimientó Libre e Infórmadó. La recópilació n de datós se realizó  a trave s de entrevistas 
individuales cólectadas persónalmente, grabadas en audió y transcritas en su tótalidad en 
mómentó pósteriór. Las entrevistas fuerón prógramadas segu n la dispónibilidad del 



REFACS (online) Jul./Sept. 2020; 8(Supl. 1)                                                                                                                Espectro Autista 

540       ISSN 2318-8413     http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs     REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 1):537-548  

participante y durarón un prómedió de treinta minutós. 
Se elabóró  un guió n para la entrevista semiestructurada, cón la caracterizació n de lós 

participantes cón respectó al tiempó de capacitació n y experiencia en la ensen anza, y preguntas 
sóbre: la infórmació n de lós maestrós sóbre el TEA sóbre sen ales caracterí sticas; la inclusió n de 
estós nin ós en el aula y las actitudes de lós maestrós; có mó el prófesór analizaba la inclusió n en 
funció n del aprendizaje de ese alumnó, la relació n cón sus cómpan erós y la dina mica en el aula; 
có mó pensaba el maestró el papel de la familia en el prócesó educativó de lós nin ós cón TEA; si 
el maestró se sentí a preparadó para trabajar cón un nin ó cón TEA; có mó evaluaba el apóyó 
ófrecidó pór la escuela. 

El presente estudió se guió  pór una perspectiva clí nica cón una mirada psicóanalí tica en 
el ana lisis e interpretació n de datós de las entrevistas cón lós maestrós sóbre la inclusió n 
educativa de nin ós cón TEA. En este estudió, se siguió  el me tódó de investigació n cualitativa, 
cón un enfóque de investigació n clí nicó-psicóló gicó. Esta metódólógí a permitió  cónócer el 
significadó de un fenó menó dadó para este grupó de prófesóres, un individuó ó una cómunidad 
que este n invólucradós en las diversas situaciónes relaciónadas cón el eventó20. 

Las dificultades invólucradas en el prócesó de inclusió n educativa de nin ós cón TEA se 
investigarón escuchandó lós relatós de lós maestrós. Ma s especí ficamente, se utilizó  el me tódó 
clí nicó-cualitativó dirigidó a diferentes settings, incluidó el cóntextó educativó, cón el óbjetivó 
de interpretar lós significadós apórtadós pór individuós sóbre lós mu ltiples fenó menós 
pertinentes al campó de lós próblemas educativós. Para tratar el material recólectadó, se utilizó  
el psicóana lisis, en intere s pór el prócesó y nó simplemente pór lós resultadós y el próductó21. 

El enfóque cualitativó de la investigació n es un apóyó só lidó para llevar a cabó 
investigaciónes cuyó óbjetivó es analizar en prófundidad lós fenó menós sóciales y 
psicóló gicós22. Debidó a la cómplejidad de lós prócesós intersubjetivós, lós sentidós, las 
relaciónes y la subjetividad són factóres impórtantes para la próducció n de cónócimientó. Cón 
estó, se buscó  escuchar y valórar lós aspectós psicódina micós móvilizadós, especialmente en la 
relació n afectiva y directa cón lós sujetós en estudió20. A partir de dicha delimitació n, el cóntról 
de las variables nó existí a y el investigadór, cón sus sentidós, fue el instrumentó utilizadó para 
aprehender el óbjetó de estudió y luegó interpretadó. 
 
RESULTADOS  
 

 Se realizó la encuesta cón nueve maestrós de escuelas primarias privadas en tres 
municipiós de la regió n de Ribeirão Preto-SP. Lós participantes en esta investigació n tení an 
entre 28 y 43 an ós, óchó mujeres y un hómbre, cón un tiempó de ensen anza que varí a de un an ó 
y seis meses a 22 an ós, cón un prómedió de nueve an ós y medió en la ensen anza. 

Del cóntenidó planteadó, surgierón tres categórí as, a saber: Conocer lo diferente: lo 
extraño inquietante; Prepararse para el desafío: capacitación y apoyo en el entorno escolar; y, Una 
mirada que se expande: la percepción del papel de la familia. 
 

Conocer lo diferente: lo extraño inquietante   
Tener un estudiante cón TEA póne el maestró frente a desafí ós y tareas que són difí ciles 

de enfrentar. El impactó frente a ló nuevó y diferente, que nó sigue lós patrónes a lós que unó 
esta  acóstumbradó, próvóca variós sentimientós ambivalentes. Esta extran eza se amplifica 
cuandó se cónsidera la heterógeneidad del TEA, en la cual lós sí ntómas difieren de un nin ó a 
ótró. Esta caracterí stica fue destacada pór lós entrevistadós:  
Es el trastorno de socialización en sí. Con respecto a este estudiante, podemos percibir la interacción con el otro (...) el 
autismo es diferente del otro, no es como el (el niño con síndrome de Down) (...) J. es inteligente en inglés, tenemos otro 
estudiante que se queda con otra tía, éste ya no habla, es totalmente diferente. Y tengo una, que se queda conmigo 
esta tarde, que tiene rasgos de autismo, pero aún no ha cerrado su diagnóstico, ella también tiene rasgos totalmente 
diferentes, por lo tanto  hay tres casos que son diferentes uno del otro, uno es verbal , otro no lo es, y la otra ya es 
agresiva. Así que hay tres que creo que para preparararte para lidiar con el autismo necesitas estudiar mucho (P1); 
  

 Es pósible óbservar el acómpan amientó de la maestra frente al drama familiar cuandó 
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mencióna que el diagnó sticó au n nó se ha cerradó. El impactó descritó en el discursó de la 
participante se puede ver frente a la diversidad de sí ntómas: se admira de ver la inteligencia de 
una nin a al mismó tiempó que óbserva a la ótra que nó cónsigue cómunicarse verbalmente, 
mientras que la ótra nin a expresa agresividad. 

Esta diversidad hace que lós prófesiónales se sientan impótentes ante la falta de 
cónócimientó sóbre el trastórnó. La experiencia escólar cónstante cón este nin ó requiere hacer 
frente a la impótencia experimentada pór el nin ó y tambie n pór el maestró y pór ótrós 
prófesiónales de la escuela que tambie n se relaciónan cón el nin ó. Unó de lós recursós ante esta 
situació n fue la bu squeda del cónócimientó del tema que surgió  cómó una alternativa para 
enfrentar esta impótencia: 
En mi percepción del autismo, el niño tiene un poquito de dificultad para comunicarse, según tengo entendido, tiene 
grados de autismo, que uno lee y estudia, entonces depende del niño. Tienen dificultades para socializar con otros 
niños, ya se observa con una mirada diferente, con una mirada más especial para este niño. Y el niño también tiene 
un poco más de dificultad en el aula, en términos de alfabetización, generalmente parece mucho (P4). 

Se óbservó  que el trastórnó afecta varias a reas de la vida del nin ó:  
Varía, no todos los estudiantes tienen las mismas características (P7); 
Tengo la opinión de que para la convivencia y el buen desempeño de los niños con autismo necesitan maestros 
especiales como ellos (P8); 
Entonces, preparada, nunca estamos. Siempre tenemos que buscar nuevos conocimientos, siempre, porque ningún 
niño es igual al otro, ni el autismo, cada uno es un rasgo (P9).  

 La maestra menciónó  el "póquitó" de dificultad que puede revelar que el estudiante bajó 
su tutela tendrí a un gradó ma s ligeró de TEA. Sin embargó, próntó menciónó  lós diferentes 
gradós de autismó dentró del espectró. La misma entrevistada menciónó  las dificultades de 
sócializació n y alfabetizació n.  
 

Prepararse para el desafío: capacitación y apoyo en el entorno escolar 
Cuandó se les preguntó  acerca de sentirse preparadós para trabajar cón nin ós cón TEA, 

se óbservó  que lós maestrós destacarón variós aspectós impórtantes de tener en cuenta al 
evaluar su própió desempen ó, entre estós aspectós esta  el apóyó de la escuela. 

En este puntó, P3 amplió  el tema de la preparació n ma s alla  de TEA, cómpara ndóló cón 
ótrós casós de sí ndróme de Dówn. Se detuvó a ló que "le gusta" al nin ó cómó una pósible fórma 
de salir de lós desafí ós de atraer la atenció n de un nin ó que a menudó esta  absórtó en sí  mismó, 
encerradó. Este caminó para ló que "le gusta" al nin ó puede dejarló en el mismó lugar si se siente 
cómó algó que termina en ese puntó de intere s del nin ó, favóreciendó el mantenimientó de su 
autismó, ó de ló cóntrarió puede ser una fórma de cónócer el mundó de este nin ó frente a lós 
muchós desencuentrós diariós experimentadós: 
Es muy difícil responder esto porque depende del nivel del TEA, depende de la escuela donde trabajas, si tienes el apoyo, 
de la familia, hay N factores que te pueden ayudar o no, cuando tengo un niño de inclusión, ya sea con TEA, con 
Síndrome de Down, cualquier otro tipo de discapacidad, investigo mucho, ya sabes, y algo que funcionó con un niño 
puede no funcionar con el otro, así es que investigo, profundizo, veo a la familia, veo lo que le gusta al niño para partir  
desde ese punto para que yo pueda trabajar con aprendizaje (P3). 
 Otró recursó encóntradó fue la bu squeda de cónócimientó y del intercambió de 
infórmaciónes y cónversaciónes cón ótrós dócentes. El accesó a las infórmaciónes fue vistó 
cómó fundamental. A estó se agrega la necesidad que el maestró móstró  de investigar lós 
próblemas que enfrenta en su vida diaria, ló que lleva a este prófesiónal a la bu squeda cónstante 
de estudiós y recursós para prófundizarse en el tema ó paralizarló ante la falta de cónócimientó. 
P5 sen aló  que el cóntactó cón prófesiónales de la salud es una salida impórtante: 
 Creo que no estamos preparados para estos niños que vienen, incluso debido a la diversidad que estamos teniendo, no 
es una receta de pastel, así que tenemos que buscar mucha literatura, tenemos que leer, tenemos que buscar ayuda de 
otros profesionales, debe haber una ayuda del psicopedagogo, del psicólogo, del fonoaudiólogo, del neurólogo, es un 
conjunto de profesionales para ayudar, porque no es fácil, dentro del aula (P5). 
 Aun, el tiempó de experiencia dócente se indicó  cón un factór de ayuda: 
Si dijera que estoy preparada, digamos que media parte es mentira, no lo estoy del todo. Hablo como los años nos han 
enseñado, las diversas experiencias nos enseñan (P6). 

 La fórmació n dócente durante la graduació n tambie n se menciónó  cómó un factór de 
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fracasó en la preparació n para el trabajó cón inclusió n educativa, especialmente para nin ós cón 
TEA. En el siguiente relató, se destaca la necesidad de ampliar la capacitació n de lós educadóres 
desde la graduació n: 
Creo que todas las facultades de postgrado deberían preocuparse por preparar a los estudiantes para este tipo de, 
recibir este tipo de alumno (P2) 

 La mayórí a de lós prófesiónales invólucradós en el tema de la inclusió n educativa han 
buscadó capacitació n intensiva y especí fica, ya que nó se sienten ló suficientemente preparadós 
para hacerse cargó de sus trabajós. Un factór que llegó  a cóntrarrestar estas fallas en la 
fórmació n fue la óferta pór parte de la institució n escólar de una estructura adecuada y 
receptividad a las dificultades del maestró. 
Este factór de mayór apóyó pór parte del equipó escólar ayudó  a que el trabajó de inclusió n de 
lós estudiantes en el aula fuera ma s exitósó. Cuandó el apóyó fue insuficiente, el maestró se 
sintió  sóló en este desafí ó. Tambie n se destacó , dós puntós óbservadós en lós relatós de manera 
ópuesta, pór un ladó, la sensació n de apóyó y, pór ótró ladó, una aprensió n. Adema s, del discursó 
de P2 se puede cóncluir que lós prófesiónales han buscadó capacitació n cómplementaria para 
ayudar en su trabajó. 

Este participante, el u nicó del sexó masculinó, parecí a demóstrar incredulidad en 
relació n cón lós recursós que se ófrecí an en la escuela. El principal apóyó menciónadó fue el del 
psicó lógó presente en la vida diaria de la escuela, demóstrandó la impórtancia del psicó lógó 
escólar y su funció n de apróximació n de lós cónócimientós del mundó mental cón el ejercició 
diarió de estar presente en cóntactó cón la escuela, educadóres, empleadós, el sistema escólar 
en su cónjuntó. 

En el relató de P4, es pósible detenerse en la singularidad que le ófrece al estudiante, la 
óbservació n de las necesidades de cada nin ó, la órientació n dada a lós padres para ayudarlós a 
dirigir la bu squeda de ayuda para el nin ó. P5 destacó  las reuniónes perió dicas, las reuniónes en 
las que se pueden discutir las cuestiónes especí ficas de ese nin ó, sus dificultades particulares:  
Es un apoyo total que ellos buscan siempre actualizarse para traer nuevas técnicas, nuevos recursos, nuevas ayudas 
para que podamos tratar directamente con ellos para que podamos ayudarlos (P1); 
Se limita a eso, a informar lo que tiene el niño, pero no de decir la mejor manera en que debemos trabajar. Lo poco 
que aprendí, estudié por mi propia cuenta (P2); 
En la Escuela X es un grupo de atención, es un grupo de apoyo, por lo que la maestra nunca está sola, tenemos la 
coordinación que está aquí todos los días, tenemos a la tía E, que es la psicóloga y habla con los padres porque es difícil 
para un padre aceptar que su hijo es diferente (P3).  
Entonces, vamos a tomar nota de todos los momentos que atraviesa el niño, uno diferente del otro. Y luego, vamos a 
hablar con la psicóloga de la escuela, la llamamos, le mostramos, ella se queda en el aula durante un período y hace 
una observación más precisa que la nuestra. Y, entonces, llamamos a los padres para hacer una orientación más 
apropiada... todo lo que necesitamos la escuela realmente nos respalda. Como te dije, evaluamos las necesidades del 
niño, observamos y tomamos notas. Luego buscamos a la psicóloga de la escuela y a la coordinadora de la parte 
pedagógica y nos brindan todo el apoyo que necesitamos para trabajar con el niño, nos dan sugerencias de lectura, 
sugerencias de materiales (P4). 
Aquí, donde trabajo, tengo todo el apoyo, tenemos varias reuniones periódicas para que podamos tratar de esta 
situación, tengo mucho apoyo cuando este niño necesita ayuda que va más allá de lo que puedo, así que tenemos la 
psicólogo en la escuela, la coordinadora que ayuda, siempre estamos trabajando en equipo y realizando reuniones 
con los profesionales que cuidan a estos niños para elaborar un plan de acción para que podamos hacer frente a las 
dificultades, por lo que estos profesionales vienen a la escuela, nosotros charlamos (P5). 

Adema s de que el maestró puede cóntar cón sus cómpan erós, cómó en el discursó de P6, 
el infórme de P1 móstró  cua ntó lós própiós nin ós buscan ayudar al que tiene TEA, cuandó 
mencióna que sus cólegas "dan la bienvenida al cien pór cientó". Si el maestró puede óbservar 
ló que sucede alrededór del nin ó cón TEA, si se da cuenta de que ótrós nin ós ló ayudan, puede 
fómentar un móvimientó para la inclusió n escólar y sócial, estimulandó el respetó y la 
cómprensió n de la diferencia del ótró. Y el puntó a ser percibidó, en este sentidó, es su habilidad, 
la del educadór, para aprender a trave s de sus experiencias diarias, para aprender a trave s del 
juegó y de la imaginació n de lós nin ós que creen que su cómpan eró lógrara  ótró caminó, aparte 
de ese sugeridó pór el prófesór:  
En las relaciones con los colegas es gradual, hay colegas que son súper cariñosos, que les gusta, que acogen. Otros no 
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lo hacen. Entonces, es un trabajo que hacemos diariamente, para que todos tengan contacto, para que todos sean 
amigos  (P6).  
Aquí incluso admiramos mucho a los niños, porque acogen al cien por ciento, pero es cien por ciento, de veras, ayudar, 
de decir como "ven aquí, que te ayudo,  te explico", "pibes, ¡calmad! él no está comprendiendo” a veces incluso toman 
la iniciativa (otros niños) para tratar de enseñar de la manera como mejor comprenden, porque el niño entiende de 
una manera diferente, que a veces estás explicando allí, y el niño entiende, y él súper comprende (P1). 
  

Una mirada que se expande: la percepción del rol de la familia  
Ante un nacimientó, la familia experimenta cambiós. Se asignan nuevós róles, lós 

cambiós ócurren desde lós niveles ma s cóncretós, las habitaciónes de la casa pasan a estar 
ócupadas de manera diferente, la vida cótidiana de aquel lugar y de aquellas persónas cambia, 
lós hórariós, lós gastós. Desde estós aspectós hasta lós ma s abstractós en te rminós de lós 
significadós de las funciónes de cada persóna, se vuelven nuevós cón un nacimientó. 

Cuandó la familia se ve en una cóndició n especial de supervivencia, cómó es el casó de 
lós padres que reciben un diagnó sticó del hijó, la dina mica familiar sufre móvilizaciónes que 
van desde aspectós financierós hasta aquellós relaciónadós cón la calidad de la vida fí sica, 
psicóló gica y sócial de lós miembrós que la cómpónen. Las familias que tienen un nin ó cón TEA 
experimentan situaciónes muy especiales debidó a las peculiaridades del nin ó y a la manera 
cómó el padre y la madre y ambós cómó pareja experimentan la creació n de este nin ó cón TEA. 

Segu n P6, su póstura, al pónerse en el lugar de lós padres de nin ós cón TEA, fue la de 
enfrentar la situació n sin negar las dificultades del nin ó, buscandó recursós para ayudar a 
trabajar cón el hijó. Relatarón la percepció n de que era difí cil para algunas familias aceptar la 
cóndició n del nin ó. Pór ló tantó, establecierón una relació n entre esta aceptació n y la 
participació n de la familia en la bu squeda de recursós para satisfacer las demandas del nin ó: 
Creo que lo primero es la aceptación, tenemos casos de padres que no lo aceptan. Entonces se vuelve más difícil, ya 
que desde el momento en que no acepto que mi hijo sea un niño especial, que necesita atención especializada, no hago 
lo debería, ¿verdad? "No, no tiene nada". La aceptación de los padres es lo primero que se debe ocurrir, cuando él 
acepta, cuando sé sobre el problema de mi hijo, voy a hacer lo que es necesario, voy a ayudar, voy a investigar, voy a 
buscar un grupo de madres que también tengan hijos con el mismo diagnóstico que el mío, así que la aceptación es lo 
primero, cuando lo acepto, lo busco (P6). 

Tambie n se nótó  que habí a una mejóra en lós sí ntómas y las cóndiciónes para el 
aprendizaje, sintiendó a la familia cómó aliadós de la escuela. P3 óbservó  la angustia de la 
familia cuandó el nin ó cón TEA nó sigue el mismó ritmó que lós ótrós estudiantes. Menciónó  su 
percepció n de que el trabajó del psicó lógó en esta a rea ayuda a la familia a tener una mayór 
tólerancia al tiempó que el nin ó necesita para desarróllarse:  
Fundamental, porque lo hace en una clínica especializada, tiene T.O., fonoaudióloga, pedagogo, tiene la psicóloga, 
practica natación afuera, que le indicaron, entonces su desarrollo se hace junto con todo esto. Gracias al compromiso 
de la familia, porque, en otros casos, la familia no está tan enfocada, tan comprometida por lo que el desarrollo del 
niño tarda mucho (P1) 
Sí, se hace necesario este trípode del que hablo, que es la escuela, la familia y la medicina, entonces los médicos que 
van a diagnosticar, la familia tiene que tener el apoyo y nosotros también tenemos que tenerlo, uno ayuda al otro (...) 
la psicóloga es muy importante porque llama a la familia para hablar, para comprender que ser diferente no significa 
que no aprenderá, sino que aprenderá de otra manera, en otro momento, a veces su tiempo no es igual al tiempo del 
grupo, pero no es que él no aprenda, aprende (P3) 

  Afirman que la familia necesita ófrecer el apóyó necesarió a trave s de la bu squeda de 
prófesiónales especializadós: 
La familia necesita brindar apoyo, tanto en términos de búsqueda del profesional adecuado para ayudar como en la 
educación y en la ayuda con los quehaceres diarios (P4); 
Esencial, no hay lo que se pueda hacer, no hay lo que los profesionales puedan hacer si  la familia no colabora de 
ninguna manera, no vemos el éxito en la situación, porque son inteligentes, saben cómo diferenciarse, así que me doy 
cuenta de que cuando no hay apoyo de la familia, todo el trabajo hecho aquí, o hecho por profesionales afuera, se lo 
pierde si no hay  una continuación en casa, todo se retrocede (P5). 

 Sin embargó, nó hubó la percepció n de que la familia misma necesitara ayuda frente a la 
carga emóciónal experimentada. Pór ótró ladó, acórdarón que puede ser difí cil para lós padres 
óbtener recursós, ya sean externós ó internós, para auxiliar al nin ó. En este sentidó, la necesidad 
de ótrós prófesiónales surgió  nuevamente en el relató de lós dócentes: 
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Sé que no debe de ser fácil tener un hijo con un trastorno, pero desafortunadamente no hay muchos profesionales, no 
es suficiente haber solo uno, debe haber una fonoaudióloga, debe haber un neurólogo, debe haber un psicopedagogo, 
debe haber un psicólogo, porque son todos estos profesionales que van a auxiliar a este niño de la manera como él 
necesita, entonces debe haber mucha disponibilidad. Digo emocionalmente, financieramente, el apoyo, se trata de un 
equipo (P5). 

 Se agrega a la cuestió n de tener ótrós prófesiónales invólucradós en ayudar a lós nin ós 
cón TEA, una cómunicació n abierta entre lós padres y lós maestrós. Este factór fue percibidó 
cómó un factór impórtante para ayudar al nin ó. En el discursó de P5, se sen aló  que el espació 
abiertó de la escuela en la recepció n de lós padres cómó un lugar para el intercambió de 
infórmaciónes y charlas era fundamental, pór ló que puede própiciar el apóyó mutuó ante las 
adversidades. P7 menciónó  la inclusió n “cón ótras persónas” cónsiderandó la escuela cómó un 
lugar de inclusió n sócial para nin ós cón TEA que pueden apróvechar de la ópórtunidad de estar 
en este cóntextó:  
Charlamos, tenemos una reunión, también llamamos a los padres para que participen, así tenemos la reunión de la 
escuela con los profesionales y la familia, todo puede suceder juntos y eso ayuda mucho (P5) 
Hacer su inclusión con otras personas y buscando siempre mejoras (P7) 
Son la extensión del trabajo del profesor (P8) 

 
DISCUSIÓN 
 

Estudiós recientes18,19,23 revelan que algunós dispósitivós han auxiliadó a la inclusió n 
educativa de nin ós cón TEA. El trabajó de inclusió n escólar debe llevarse a cabó cón la inclusió n 
de lós maestrós, ya que són una de las herramientas ma s impórtantes para mantener este lugar 
sócial buscadó pór lós nin ós cón TEA, el lugar de un estudiante24. El usó de visitas perió dicas a 
las escuelas, reuniónes abiertas a la participació n de educadóres interesadós en discutir temas 
de inclusió n escólar crea un espació para el dia lógó entre prófesiónales que participan en el 
prócesó de escólarizació n de nin ós cón TEA24. El usó del cónócimientó psicóanalí ticó ha 
auxiliadó a las intervenciónes de lós dócentes en el entórnó escólar25. 

Se verificó  la necesidad pór parte de lós maestrós de hablar sóbre el tema e infórmar que 
nó se cónsideraban preparadós para la tarea de auxiliar al aprendizaje de un nin ó cón TEA. Unó 
de lós caminós encóntradós pór lós maestrós fue la bu squeda de cónócimientó sóbre el marcó 
de trabajó de TEA. La heterógeneidad del marcó culminó  en un impactó en el trabajó de lós 
maestrós cón estós nin ós y sus cómpan erós en el aula. 

Las caracterí sticas cómó la agresividad, la cómórbilidad de TEA cón discapacidad 
intelectual y la ausencia de cómunicació n verbal se menciónarón cómó óbsta culós para el 
aprendizaje del nin ó, así  cómó para el cóntactó del maestró cón el nin ó. Pór ótró ladó, la 
capacidad intelectual preservada en algunós nin ós tambie n sórprendió  a lós maestrós que 
estaban "encantadós" cón esta habilidad. 

Se menciónó  el apóyó de la estructura escólar, ya sea en te rminós materiales cóncretós 
ó en la óferta de supervisió n del equipó, cómó un factór que cólabóró  en la preparació n del 
maestró para trabajar cón nin ós cón TEA. Otró factór destacadó cómó auxiliar en el trabajó cón 
nin ós cón TEA fue el intercambió de infórmaciónes y charlas cón ótrós maestrós, cuandó era 
pósible recibir apóyó y sólidaridad de lós cólegas en la preparació n de actividades dirigidas a 
lós nin ós. 

Se óbservó  que algunós maestrós menciónarón el hechó de que lós nin ós de inclusió n 
són "especiales", pór ló que necesitan maestrós especiales. Desde un puntó de vista pósitivó, 
estimula la atenció n que necesitan y lós esfuerzós de lós maestrós para ayudar a estós nin ós en 
el cóntextó escólar. En el ladó negativó, se puede esperar que se necesite hacer algó muy especial 
para que este nin ó sóbreviva en el cóntextó escólar, ló que demuestra, cón estó, un altó nivel de 
exigencia que elimina la creatividad del maestró en el encuentró cón la alteridad del ótró. 

Lós participantes recónócierón el papel del maestró cómó un cóntribuyente principal a 
esta pósibilidad para que lós nin ós cón TEA encuentren su lugar en la escuela a trave s del 
prócesó de sócializació n, siendó respetadós en su diferencia. Se verificó , a trave s de las 
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entrevistas, que nó se sentí an calificadós para trabajar cón nin ós cón TEA, ló que córróbóra cón 
ótró estudió15, un factór atribuidó principalmente a la falta de investigaciónes relaciónadas cón 
el tema tantó en la graduació n cómó en cursós de actualizació n. . 

Adaptar y actualizar metódólógí as, cónócer las caracterí sticas del trastórnó, detectar las 
dificultades de cada nin ó fuerón caminós menciónadós pór lós maestrós. Hacer espació para 
cónócer la singularidad de estós nin ós tambie n se destacó  en este estudió18. 

Cuandó hubó el apóyó escólar, la próvisió n de recursós, el disen ó de un equipó que sirve 
al nin ó y nó sóló al maestró aisladó en sus dificultades, se percibió  su trabajó ma s valiósó y, en 
cónsecuencia, pudierón óbservar el prógresó del nin ó. Sin embargó, nó pódemós dejar de 
menciónar la impótencia frente al aislamientó del nin ó y la resistencia que esta cóndició n 
próvóca cón respectó a la apróximació n del estudiante cón TEA. 

Raramente se menciónó  el aprendizaje grupal, exceptó cuandó las maestras óbservaban 
que algunós estudiantes nó aceptaban al nin ó cón TEA mientras que ótrós luchaban pór 
encóntrar fórmas de ayudarlós. Ló que se sabe es que cuandó el grupó ló acóge, el sujetó tiene 
ma s pósibilidades de desarróllarse. Sin embargó, este recursó del dispósitivó grupal parecí a 
pócó utilizadó pór lós prófesóres entrevistadós. 

El hechó de aprender en grupó pósibilita un mayór ví nculó entre lós estudiantes y 
tambie n entre ellós y el maestró. Se evaluó  que lós participantes buscarón cónócimientós cómó 
auxiliós a reducir las dificultades de lós nin ós cón TEA, peró nó menciónarón que se dejarón 
guiar, al menós un pócó, pór sus asóciaciónes e intuició n sóbre ló que ese nin ó y ese grupó 
necesitaban. Las resistencias óbstaculizan la bu squeda de recursós internós para hacer frente 
a las dificultades diarias, nó sóló cón lós estudiantes cón TEA, sinó cón tódós lós dema s 
estudiantes. 

 La cónfianza en el trabajó puede, cón el tiempó, própórciónar algunas ideas que surgen 
de esta bu squeda de cóntactó cón el nin ó. Tratar de identificar lós temóres causadós pór el nin ó 
cón TEA en el aula, en lós cómpan erós de clase, en el maestró, en la cóórdinació n de la escuela 
puede auxiliar a explórar módelós de acció n cón este sujetó. Se espera que la escuela pueda 
cóntinuar hacer crecer y capacitar al ciudadanó, a partir de ló que este nin ó lleva cómó 
cónócimientó de sus experiencias familiares. 

El nin ó cón TEA causa un desafí ó que puede generar una sensació n de fracasó si lós 
lí mites y las pósibilidades de cada unó de lós invólucradós en el prócesó nó se entienden dentró 
de este cóntextó instituciónal especí ficó, que es el campó educativó. La identificació n y el 
cónócimientó de las expectativas relaciónadas cón ese nin ó pueden ayudar a disminuir el nivel 
de exigencia cón e l, cón el maestró y, pór extensió n, cón la familia. Pór ló tantó, vale la pena 
reflexiónar sóbre la relació n del prófesór cón el cónócimientó ensen adó, una relació n que 
próviene de la história persónal de cada unó y de su fórmació n25. 

 Se menciónó  la necesidad de fórmació n prófesiónal cóntinua. Sin embargó, se agrega a 
estó, especialmente la impórtancia de reflexiónar sóbre su própió trabajó, de que el maestró 
descubra sus própiós recursós. El intercambió cón ótrós prófesóres puede ser muy valiósó, 
adema s del intercambió cón ótrós prófesiónales, segu n ló menciónadó pór algunós 
entrevistadós. 

En cuantó a la ópósició n de ópiniónes órganicistas y psicódinamicistas8,9 para un tema 
tan impórtante cómó la inclusió n educativa de nin ós cón TEA, nó se puede póner en pólós 
ópuestós, lós maestrós, la escuela, el equipó de cóórdinació n y la familia. Un próblema tan 
cómplejó cómó el de la inclusió n educativa de nin ós cón TEA necesita tódas estas a reas 
cóórdinadas para adaptar mejór al nin ó en este cóntextó. 

En relació n cón el papel de la familia en el prócesó de inclusió n educativa, lós maestrós 
indicarón lós principales puntós: la aceptació n del diagnó sticó pór la familia y la investigació n 
de diversós recursós para ayudar al nin ó cón la cónsulta cón ótrós prófesiónales. Lós 
participantes sen alarón que algunós padres tendierón a negar la cóndició n de sus hijós, 
mientras que ótrós buscaban fórmas de fómentar el desarrólló de lós nin ós. Sugirierón que la 
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familia pódrí a cómplementar el trabajó del maestró llevandó a cabó la cóntinuació n del trabajó 
escólar en el hógar. Vale la pena menciónar la sóbrecarga emóciónal experimentada pór la 
familia del nin ó cón TEA, especialmente el cuidadór directó que, en la mayórí a de lós casós, es 
la madre13,14. 
 
CONCLUSIÓN 

   

Se nótó  la necesidad espaciós de charlas sóbre las dificultades que lós dócentes 
enfrentan diariamente en el ejercició de su prófesió n. Cabe sen alar que la mayórí a de lós 
educadóres encóntrarón apóyó en la institució n escólar en su cónjuntó para mónitórear al nin ó. 
Dichó apóyó estuvó estrechamente relaciónadó cón la presencia del psicó lógó en este cóntextó, 
ló que demuestra que el trabajó cón nin ós cón TEA en la escuela es cómplejó y requiere la 
participació n de un prófesiónal que tambie n tenga cónócimientó sóbre el mundó mental nó sóló 
del nin ó, sinó tambie n de tódós lós invólucradós en esta tarea. 

La atenció n del psicó lógó prófesiónal puede ayudar a cómprender lós efectós de lós 
impases y lós fracasós que se enfrentan al recibir y al acómpan ar al nin ó cón TEA. El dispósitivó 
de trabajó grupal, de las actividades cónjuntas nó fue menciónadó pór lós maestrós, ló que 
indica que este recursó nó se ha apróvechadó. 

 Un puntó adiciónal de este estudió fue la presentació n del puntó de vista del maestró 
sóbre el tema familiar, móstrandó que lós participantes eran sensibles a la experiencia de la 
familia cón un nin ó cón TEA. Sin embargó, algunós participantes enfatizarón que las familias 
deberí an cóntinuar en casa el trabajó iniciadó en la escuela. Aunque estó pueda ser un factór de 
ayuda, se sabe que las familias tienen dificultades en su vida diaria cón lós nin ós cón TEA, y en 
lós casós en que existe un mayór cómprómetimientó, las actividades de la vida pra ctica y diaria 
deben llevarse a cabó cón la ayuda cómpleta de lós padres, sóbrecarga ndólós tantó fí sica cómó 
emóciónalmente. 

Cómó limitació n del presente estudió, existe la cómplejidad del tema y el hechó de que 
el trabajó se desarrólla cón maestrós de escuelas privadas en la Escuela Primaria, ló que hace 
impósible establecer una cómparació n cón lós maestrós de las escuelas municipales ó estatales, 
ló que puede sugerirse para futuras investigaciónes.  

Otras investigaciónes tambie n pódrí an evaluar la percepció n de lós dócentes teniendó 
en cuenta el gradó de cómprómetimientó del TEA, pór ejempló, de acuerdó cón lós niveles de 
gravedad del TEA del DSM-V cón respectó al tipó de apóyó utilizadó, desde un apóyó muy 
sustancial hasta un apóyó ma s ligeró. 

Se puede cónsiderar que inclusó un nin ó ma s cómprómetidó puede tener un encuentró 
interesante cón un educadór que ló ayude de manera significativa, cón el apóyó y la cónfianza 
de la familia, mientras que un educadór ma s rigurósó ó una familia ma s exigente pueden tener 
dificultades para valórar la calidad del desarrólló de un nin ó que requiere menós apóyó. 

Existen varias preócupaciónes que se impónen en este campó de cónócimientó pór ló 
que se hacen necesariós estudiós para investigar y cómprender lós diferentes prócesós de 
inclusió n educativa cónsiderandó el mundó mental de las persónas invólucradas en este 
cóntextó, especialmente cónsiderandó la atenció n y lós beneficiós y pe rdidas de lós prócesós 
referidós para lós nin ós cón TEA. 
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