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LA CLASIFICACIÓN DEL AUTISMO
Goycolea, Gabriel
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Córdoba, Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación 
SECYT aprobado y financiado (2018-2023): “Variantes y proce-
sos de segregación en el campo de la ética y de los discursos. 
Su relación con el concepto de inconsciente” dirigido por la Dra. 
Mariana Elisa Gómez. Específicamente, se investigan distintas 
perspectivas sobre el autismo, abordando campos discursivos y 
problemáticas relacionadas a la definición, diagnóstico y clasi-
ficación nosológica.
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ABSTRACT
THE CLASSIFICATION OF AUTISM
This work is part of the SECYT research project approved and 
financed (2018-2023): “Variants and segregation processes in 
the field of ethics and discourses. Its related with the concept of 
unconscious “directed by Dr. Mariana Elisa Gomez. Specifically, 
different perspectives on autism are investigated, addressing 
discursive fields and problems related to the definition, diagno-
sis and nosological classification.
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Desarrollo
El presente trabajo se propone ahondar en la definición psicopa-
tológica -desde el DSM V- y nosológica -desde el psicoanálisis de 
orientación Lacaniana- del autismo, caracterizando los distintos 
posicionamientos teórico/epistémicos, las controversias y los po-
sibles consensos. En el manual DSM-V se ha definido y localizado 
dentro de los trastornos del desarrollo, bajo el criterio de un es-
pectro de síntomas y dividido por niveles. En tanto, en la teoría 
psicoanalítica de orientación Lacaniana, actualmente el estudio 
de las narrativas o testimonio de personas autistas y la progresiva 
definición teórica de una estructura subjetiva autista, consolidan 
su distinción de otros cuadros clínicos como la psicosis infantil. 

Tanto en la clasificación del DSM-V como en las clases o tipos 
clínicos psicoanalíticos, los debates respecto a la clasificación 
autismo se vinculan a controversias más amplias y referidas 
a las clasificaciones psicopatológicas, la definición de pade-
cimiento o enfermedad mental. En este conjunto de artificios 
teóricos y predicados lingüísticos -donde se ordena, segmenta y 

estructura bajo una matriz de componentes y límites artificiales- 
las clasificaciones psicopatológicas se consolidan en el marco 
de consensos profesionales y en la implementación de prácticas 
discursivas en torno a la clínica, la política y la episteme de los 
enfermedades mentales. 
Este modo de edificación de entidades patológicas, rebasa la dis-
cusión clínica y conduce a una pregunta que no pierde vigencia. 
¿Qué es una enfermedad de la mentalidad?. Un interrogante que, 
a pesar de los consensos logrados en campos discursivos como 
la psicopatología del DSM-V o la teoría psicoanalítica, continúa 
despertando discusiones. Una de estas protagonizada por Allen 
Frances, médico psiquiatra y director de la IV versión del DSM. 
Frances (2015) quien ha develado un conjunto de intereses en 
torno a la producción de nuevas enfermedades mentales, princi-
palmente, de parte de la industria farmacológica, con el acrecen-
tamiento de la medicación psiquiátrica en la infancia, la falta de 
esclarecimiento sobre los efectos adversos y la escasa evidencia 
sobre la efectividad de los esquemas farmacológicos propuestos. 
Además, ha denunciado la inflación diagnóstica -nutrida de la 
ampliación de síndromes y patologías en el DSM V- y la actual 
hiperinflación diagnóstica de trastornos de hiperactividad, asper-
ger y autismo, entre otros. En relación a este punto, Ortega (2022) 
señala que “la carga global de enfermedad (CGE) atribuida a los 
TEA es mayor que la atribuida a varias otras condiciones, como 
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y la 
discapacidad intelectual” (Ortega, 2022, p.103)
Por otra parte, profesionales, familiares y activistas autistas, 
también se han manifestado en contra del inusitado incremento 
de las enfermedades mentales, denunciado su expansión cla-
sificatoria. Según Ortega (2022) “discrepan no solo en cuanto 
a las intervenciones adecuadas o a la mejor forma de asignar 
recursos (...) sino también sobre si el autismo es un trastorno 
que debe ser tratado y si es posible, curado, o si es una di-
ferencia humana (como sexo o raza) que debe ser respetada” 
(Ortega, 2022, p. 107). De igual modo, se advierte que en los 
últimos años el autismo ha pasado a ser una prioridad de la 
salud mental global, acrescentando la concientización sobre 
sus características y variaciones, investigaciones y abordajes 
terapéuticos. Maleval (2022) destaca el carácter revolucionario 
de este movimiento, situado a partir de 1990, que cambia la 
imagen tradicional del autismo como trastorno mental gravísimo 
y presenta un abanico de diversas formas y pasajes progresivos; 
lo cual, según este autor, “fue ratificado más tarde cuando el 
DSM-V introdujo la noción de espectro autista”. 
Volviendo al interrogante sobre la creación de entidades menta-
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les patológicas, Miller (2011) adopta una tesitura que interroga y 
desnaturaliza los sistemas clasificatorios, incluyendo aquí tam-
bién, las clasificaciones presentes en la teoría psicoanalítica. Al 
respecto, afirma: 

(...) sabemos que nuestras clases, nuestros sistemas de clasifi-
cación son mortales, que las clases que utilizamos son históri-
cas; por ejemplo, las clases de nuestro sistema de clasificación 
de las enfermedades mentales: psicosis, neurosis, perversiones, 
etcétera. Sabemos que nuestras clasificaciones tienen algo re-
lativo, artificial, artificioso, que son solamente semblante; esto 
es, no se fundamentan ni en la naturaleza, ni en la estructura, ni 
en lo real. (Miller, 2011, p. 250) 

Según este autor, las clasificaciones se configuran en una ma-
terialidad discursiva ajena a correspondencias directas con la 
naturaleza de lo viviente, edificando constructos axiomáticos 
artificiales donde los diagnósticos conversan con otros diagnós-
ticos en el marco de la asociación de síntomas, espectros o 
conjuntos. Bajo estos criterios, ante la eventualidad de una ano-
malía o disrupción sintomática, la clasificación psicopatológica 
absorbe o rechaza -como no concluyente- el comportamiento 
que no encaja en la textualidad descriptiva de la forma, el orden 
o el conjunto de los ejemplares de clase. En este proceder por 
congruencias, las clasificaciones son definidas y redefinidas en 
procesos dialécticos no siempre sustentados en datos o eviden-
cias concretas. Como observa Miller (2011): 

(...) Siempre elegimos nuestras teorías de clasificación no tan-
to en función de los datos sino de nuestra práctica lingüística, 
del modo en que nos hablamos los unos a los otros. Confiamos 
sobre todo en los términos y las categorías recurrentes, ya em-
pleados para formular inducciones a partir de datos siempre 
incompletos. (Miller, 2011, p.253) 

Las teorías de clasificación se cristalizan en la aplicación con-
tinua de sus nombres en los diagnósticos, tratamientos y en la 
apropiación que hacen los usuarios destinatarios. Sin embargo, 
lo que no encaja, lo que se aparta de la especie, del género y lo 
universal, se hace presente mediante los cuestionamientos y las 
controversias que bordean la axiomática normativa de lo clasi-
ficable. En el develamiento de la artificialidad de estas clases, 
Miller (2011) localiza la tensión entre el sujeto para el psicoa-
nálisis y la pretendida universalidad de las entidades mentales 
patológicas. Un sujeto cuya norma es la incompletud estructural 
respecto a la clasificación y para quien, paradójicamente, lo que 
hace identidad es su propio síntoma, en tanto lo más singular e 
indivisible para sí mismo. Como observa Miller (2011) en esta 
tensión entre lo singular y lo universal, es central aprender que 
“utilizar categorías universales en un caso particular no es apli-
car una regla sino decir si la regla se aplica, y esta decisión, este 
acto, no es automatizable” (Miller, 2011, p. 259).

Metodología
La metodología se ha estructurado a partir de la indagación, 
revisión y examen crítico de dos corpus teóricos principales: la 
clasificación psicopatológica del autismo en el DSM V y las con-
ceptualizaciones de este término en la teoría psicoanalítica de 
orientación Lacaniana. Debido a que se propone una investiga-
ción de tipo conceptual, la estratégia a utilizar corresponde al 
análisis de discurso, en el marco de un diseño de tipo cualitativo. 
En función de lo precisado anteriormente, determinar el alcance 
explicativo de la noción de autismo, implica un análisis discur-
sivo crítico y exhaustivo del DSM-V, con particular atención a 
dos puntos. En primer lugar, la incorporación del autismo al DSM 
(presente desde su primera edición), atendiendo a su agrupa-
ción inicial con las esquizofrenias de tipo infantil, la delimitación 
posterior como categoría diagnóstica diferencial y la actual aso-
ciación (comorbilidad) con otros diagnósticos. En segundo lugar, 
analizar la progresiva modificación y amplificación en los crite-
rios clínicos para definir al autismo, su intelección como espectro 
-en el abanico de los trastornos del neurodesarrollo- y los deba-
tes recientes sobre su posible denominación como “Condición 
del espectro autista”. Aquí es importante situar, como antece-
dente metodológico directo, la tesis doctoral de Elena Levy Yeyati 
(2014) Alcances, límites y perspectivas del Trastorno de estrés 
postraumático, donde propone investigar la categoría de Estrés 
postraumático (TEPT), las polémicas referidas a su especificidad, 
la impronta política de los diagnósticos y el lugar del psicoaná-
lisis -y ciertos constructos categoriales como la neurosis- en la 
psiquiatría clásica y los sistemas clasificatorios del DSM.
En lo respectivo a la teoría psicoanalítica, se propone investigar 
textos correspondientes a Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jean 
Claude Maleval, Eric Laurent, Jacques Alain Miller y Robert y 
Rosine Lefort, de obligada referencia. Dicho recorrido es clave 
para profundizar en los fundamentos psicoanalíticos sobre el 
autismo, la polémica con las psicosis infantiles y las construc-
ciones conceptuales en torno a la estructura subjetiva autista. 
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