
XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX
Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR.
V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia.
Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Narrativas transmedia y
neurodiversidad. Un camino
posible para enseñar en las
diferencias.

Fiotti, Julieta.

Cita:
Fiotti, Julieta (2023). Narrativas transmedia y neurodiversidad. Un
camino posible para enseñar en las diferencias. XV Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX
Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia
Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología -
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-009/913

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/ebes/kDE

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/000-009/913
https://n2t.net/ark:/13683/ebes/kDE


CONGRESO - MEMORIAS 2023. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

32

TRABAJO LIBRE

NARRATIVAS TRANSMEDIA Y NEURODIVERSIDAD.  
UN CAMINO POSIBLE PARA ENSEÑAR EN LAS DIFERENCIAS
Fiotti, Julieta 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Hoy en día las ideas en torno a la neurodiversidad se encuentran 
muy presentes en el ámbito educativo. Ante este escenario, la 
tecnología parece ofrecer distintos caminos que permiten con-
templar este aspecto en las planificaciones y diseñar un entorno 
de aprendizaje inclusivo que reconozca y satisfaga las distin-
tas formas de aprender de cada estudiante. En función de ello, 
el presente escrito realiza una articulación entre las narrativas 
transmedia y el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), consi-
derando las ideas en torno a la neurodiversidad y la pedago-
gía de las diferencias. Se reconocen los beneficios de aplicar 
narrativas transmedia como estrategia de enseñanza diseñada 
a la luz de los enfoques mencionados. Se concluye sobre la ne-
cesidad de espacios de reflexión y formación docente respecto 
de esta temática.

Palabras clave
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ABSTRACT
TRANSMEDIA NARRATIVES AND NEURODIVERSITY. 
A POSSIBLE PATH TO TEACH IN DIFFERENCES
Nowadays ideas around neurodiversity have a strong presence 
in the educational field. According to this scenario, technology 
seems to offer different paths that allow this aspect to be con-
sidered in planning and to design an inclusive learning environ-
ment that recognizes and satisfies the different ways of learning 
of each student. Based on this, this paper makes an articula-
tion between transmedia narratives and the Universal Design of 
Learning (DUA), considering the ideas around neurodiversity and 
pedagogy of differences. The benefits of applying transmedia 
narratives as a teaching strategy designed in light of the afore-
mentioned approaches are recognized. It concludes on the need 
for spaces for reflection and teacher training on this subject.

Keywords
Transmedia narrative - Neurodiversity - DUA

Introducción
Actualmente es sabido que cada ser humano es neurodiverso. 
La neurodiversidad, como concepto, surge como un movimiento 
entre personas diagnosticadas con trastornos del espectro au-
tista (TEA) que buscaban ser considerados diferentes, pero no 
discapacitados. Blume (1998) fue quien utilizó esta palabra por 
primera vez en un texto impreso señalando que la neurodiver-
sidad podría resultar, en todos los aspectos, tan crucial para los 
seres humanos como la biodiversidad lo es para la vida en ge-
neral. Sin embargo, se ha dicho que quien acuñó el término ver-
daderamente fue Singer (1999, citado por Clouder et al, 2020), 
quien refirió que el significado clave de “espectro autista” se 
esconde en su propio nombre, que se anticipa a una política de 
la diversidad neurológica, o neurodiversidad. 
Por su parte, Armstrong (2012) remarca la importancia de en-
fatizar las dimensiones positivas de las personas que tradicio-
nalmente fueron estigmatizadas como inferiores a los demás, y 
sostiene que la neurodiversidad obtiene parte de su vitalidad de 
la psicología positiva que plantea que la psicología ha pasado 
mucho tiempo centrándose en lo que está mal en la personali-
dad humana y que ahora debe buscar el costado positivo de la 
humanidad. Así mismo, el autor señala la necesidad de un nuevo 
campo de neurodiversidad que conciba los cerebros humanos 
como las entidades biológicas que son, y que pueda apreciar 
las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro 
y otro en cuestiones relacionadas a sociabilidad, aprendizaje, 
atención, estado de ánimo y otras importantes funciones menta-
les. Amstrong (2012) destaca que se debe asumir que no existe 
un cerebro estándar, y que la diversidad entre cerebros es algo 
tan enriquecedor como la biodiversidad y la diversidad entre 
culturas. 
Partiendo de la premisa de que cada ser humano es neurodiver-
so, desde el ámbito educativo se debería favorecer e impulsar 
el desarrollo centrándose en las diversas dimensiones humanas 
y promoviendo una pedagogía de las diferencias. La primera 
dimensión se encuentra ligada con el pensamiento, la segunda 
con el afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y la tercera, 
con la praxis y la acción, en función del sujeto que siente, hace 
y piensa (Zubiría Samper, 2006). Por su parte, Skliar (2017) ex-
pone que la pedagogía de las diferencias implica el acto mismo 
de educar sin juzgar al otro, aceptándolo tal cual es, sin predes-
tinar la conducta estandarizada o moldes que buscan fabricar 
copias exactas de los sujetos, teorías que apuntan a generar 
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pensamientos homogéneos. Esta pedagogía, nos aproxima a un 
lenguaje de la educación que es de la singularidad y de la mul-
tiplicidad, el de la escucha de cada una de las voces presentes. 
Estas ideas, se encuentran también presentes en el Diseño 
Universal del Aprendizaje (DUA) desarrollado por Rose y Meyer 
(2002). El DUA es un enfoque y modelo didáctico que se basa en 
los avances de la neurociencia, del diagnóstico por imágenes, 
de las teorías del aprendizaje, de los resultados de las prácticas 
e investigación educativa y de los aportes de las nuevas tecno-
logías. El objetivo de este modelo es reformular la educación 
brindando un marco conceptual y herramientas, que faciliten 
la identificación de barreras del aprendizaje y promuevan pro-
puestas de enseñanza inclusivas. El DUA propone un enfoque 
para llevar adelante propuestas curriculares flexibles, contem-
plando objetivos, metodologías, recursos y evaluaciones, que 
respondan a las capacidades de los estudiantes (Rose et al., 
2005). Es así, que tomar como punto de partida las diferencias 
existentes entre los estudiantes, demanda la formulación de di-
dácticas que tomen en consideración estas diferencias dando 
lugar al total de los estudiantes en el aula y no solo aquellos 
que se encuentren en el centro de la curva normal (Meyer et al., 
2016; Alba Pastor, 2018). 
El presente escrito propone a las narrativas transmedia como 
una posible vía para implementar estas didácticas flexibles y 
basadas en las diferencias. Las narrativas transmedia son una 
estrategia basada en la producción y distribución de contenidos 
en distintos medios partiendo de una narración central, con el 
objetivo de volver más accesible una historia o un producto para 
un público determinado (Sepúlveda Cardona y Suarez Quiceno, 
2017). Según Scolari et al. (2019), en un proceso de enseñan-
za - aprendizaje transmedia, la narrativa se debe trabajar en el 
aula a través de diferentes lenguajes y soportes mediáticos, al 
tiempo que le otorga relevancia a la producción de contenidos a 
cargo de los estudiantes. Las narrativas transmedia se presen-
tan como una herramienta capaz de darle un sentido al uso de 
las TIC y lograr un aprendizaje significativo. Las mismas pueden 
conformarse como estrategia de enseñanza y aprendizaje en fa-
vor de la creación de conocimiento original, situado y significati-
vo, que comprende una práctica docente aggiornada, compleja, 
reflexiva y genera aprendizajes valiosos y perdurables (Maggio, 
2012). En este sentido, Montalvo (2012), sostiene que con las 
narrativas transmedia, se da lugar a conocer distintas rutas de 
aprendizaje en la que el estudiante experimenta con distintos 
paisajes y produce conocimiento significativo. Las mismas son 
una herramienta flexible que permite que el estudiante tenga un 
rol activo dentro de su propio proceso didáctico. Es por ello que 
se propone al estudiante como un prosumidor que reflexiona 
sobre su propio estilo de aprendizaje mientras recorre diversos 
medios y plataformas. Esta interacción promueve la autonomía, 
al participar y colaborar en distintos proyectos, haciendo uso de 
lenguajes multimediales (Amador, 2013). 
Tal como expone Fernández Zalazar (2021)

(...) las barreras por la falta de accesibilidad, la ausencia de 
modelos inclusivos, la falta de desarrollo de diseños de apren-
dizaje universales y la falta de empatía que pudiera sostener y 
contener a cada alumno en la situación de crisis en la dinámica 
particular y subjetiva respecto de su entorno; ha llevado en mu-
chos casos al abandono del espacio educativo por parte de los 
alumnos (p.90).
De allí la importancia de repensar las prácticas educativas con-
siderando todos los aportes hasta aquí mencionados. 

Estado del arte
Se han realizado diversos estudios acerca del impacto de las na-
rrativas transmedia en la educación, en los cuales se da cuenta 
de los beneficios y la versatilidad que las mismas presentan y 
que permitiría aproximarse a la pedagogía de las diferencias y a 
pensar la educación desde la perspectiva de la neurodiversidad. 
En este sentido, Echevarría (2017), expone que el uso de las 
narrativas transmedia como herramientas de aprendizaje, favo-
recen el desarrollo de conocimiento, al propiciar un espacio de 
intercambio de ideas, opiniones y argumentos sobre un tema 
de estudio. Asimismo, al fomentar la colaboración, permite que 
el estudiante interactúe con otros y amplíe sus saberes en los 
distintos medios y/o plataformas donde comparte y busca infor-
mación. Es decir, que las narrativas transmedia promueven la 
enseñanza horizontal, en la cual el estudiante puede compartir y 
aprender nueva información con sus compañeros al tiempo que 
descubre e innova utilizando diversas habilidades cognitivas, 
emocionales y prácticas. Por lo tanto, para el autor, las narrati-
vas transmedia ofrecen diversas experiencias formativas, en las 
que el estudiante puede involucrarse y aprender de manera más 
especializada. En esta misma línea, Acuy-Rodriguez y Baca-Ca-
ceres (2022) realizan una revisión bibliográfica sobre el tema en 
la cual destacan los beneficios del uso de las narrativas trans-
media en educación. Reconocen que la implementación de un 
enfoque transmedia en el aprendizaje implica el uso de diversos 
canales a través de los cuales los estudiantes encuentran di-
ferentes formas de comunicación, sustentadas por múltiples 
soportes y aplicaciones. Entre las similitudes de los trabajos re-
levados en el estudio, los autores encuentran que las narrativas 
transmedia sitúan al estudiante como protagonista, ya que les 
permite investigar y construir sus propios conocimientos dentro 
de las distintas plataformas disponibles. Esto logra despertar 
la motivación e interés de los estudiantes en su propio proce-
so de aprendizaje, gracias al uso de herramientas interactivas 
que fomentan la creatividad. Así mismo, los autores reconocen 
que las narrativas transmedia ofrecen ventajas similares a otros 
modelos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje basado 
en problemas ya que pueden adoptar las fases de un proyecto 
como el diagnóstico de un problema, el diseño de contenido, 
la ejecución de un plan acción y la medición de su alcance. 
Además, tiene similitudes con el aprendizaje colaborativo, dado 
que los estudiantes que participan de proyectos transmediales 
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deben trabajar en equipo a modo de grupos de base coopera-
tivos, es decir, en asociaciones que funcionen a largo plazo y 
mantengan apoyo recíproco (Candeeiro-Germano, 2022). En la 
investigación también se encuentran conexiones con modelos 
como el pensamiento de diseño y la gamificación. En el caso 
del pensamiento de diseño, la similitud se presenta en la ne-
cesidad de pensar en la creación de contenido de valor a partir 
de etapas definidas tales como comprender las necesidades del 
proyecto, proponer y probar o testear (Leinonen y Durall, 2014). 
Por su parte, en relación a la gamificación, al tener las narrativas 
transmedia un carácter interactivo, se vuelven esenciales los re-
tos, desafíos y juegos que construyan un relato multiplataforma 
(Ortiz et al., 2018).
Finalmente, en relación a esta multiplicidad de medios y plata-
formas que se vienen mencionando en los diversos estudios y 
son parte esencial del uso de las narrativas transmedia, Meyer-
hofer-Parra y González-Martínez (2023), sostienen que lo propio 
resulta en un valor agregado en la construcción del relato, en el 
trabajo y despliegue de la historia a través de diferentes medios 
y trabajando de forma crossmedia con algunos elementos. Los 
autores señalan que incluso trabajar con el mismo contenido 
en otra plataforma agrega aprendizajes y formas de hacer las 
cosas que lo hacen único, ya que el canal define en parte el 
mensaje (McLuhan, 1994; Dena, 2009, citados en Meyerhofer-
Parra y González-Martínez (2023). En esta línea, los autores si-
túan a modo de ejemplo, el ofrecer tanto el formato analógico 
de un libro como su opción digital, un podcast, o un vídeo online 
explicándolo, donde a pesar de tratarse exactamente del mismo 
contenido, cada formato presenta características muy diferen-
tes entre sí, por lo que se puede generar mayor engagement 
(sobre todo en la autonomía de elección), pero también satis-
facer múltiples modos, estilos e incluso ritmos de aprendizaje. 

En función de lo expuesto, el presente escrito propone articular 
estas posibilidades que brindan las narrativas transmedia para 
abordar y favorecer, desde la perspectiva de la neurodiversidad 
y la pedagogía de las diferencias, los diversos estilos de apren-
dizaje, reconociendo, tal como propone Amstrong (2012), que no 
existe un cerebro estándar. Para esto se retomarán también los 
aportes del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). 

De la hegemonía a la diversidad
Skliar (2014, citado en Pascual Morán, 2014) sitúa que ha ocu-
rrido un viraje desde la hegemonía a la diversidad, en que el 
discurso clínico de los impedimentos fue reemplazado por uno 
de diversidad. Según el autor, este discurso de la diversidad no 
se utiliza para designar lo peligroso o lo que debe ser apar-
tado, sino que da cuenta de las posibilidades para pensar la 
pluralidad y la multiplicidad como conceptos relacionales. La 
idea de pluralidad implica reconocer y valorar la diversidad y 
la heterogeneidad. Al considerar la pluralidad y la multiplicidad 
como conceptos relacionales, es posible sostener que la exis-

tencia de diversos elementos o perspectivas (pluralidad) enri-
quece la multiplicidad, al tiempo que la multiplicidad brinda el 
espacio necesario para la pluralidad. Aún así, más allá de este 
viraje del discurso distintos autores ponen bajo sospecha el uso 
del concepto “diversidad” situando que muchas veces enmas-
cara las diferencias, que puede ser sesgado y discriminatorio, 
y que incluso bajo esa bandera de diversidad se reproducen 
desigualdades sociales (Skliar, 2005; Del Valle de Rendo y Vega 
2006;Gaztambide Fernández, 2010). En este sentido, Skliar 
(2005) invita a mejorar la comprensión que se tiene sobre cómo 
las diferencias son un carácter esencial y distintivo de los seres 
humanos, a reconocer que el ser humano se construye a partir 
de esas diferencias, y por lo tanto, a aceptar y valorar las dife-
rencias como experiencias de alteridad. 
Por su parte, Tomlinson (2005), señala que “la escuela es como 
un zapato hecho para calzar un pie ajeno” (p. 31), y sitúa que 
en casi todas las aulas se encuentran estudiantes que están por 
delante de los demás y estudiantes que enfrentan más dificul-
tades, especialmente aquellos con diagnósticos de dificultades 
de aprendizaje y diversas condiciones emocionales y físicas que 
requieren una enseñanza diferenciada. Aunque existen teorías y 
enfoques que ofrecen numerosas alternativas para transformar 
el aula en un entorno diferenciado, es decir, en un entorno en el 
que se reconocen y atienden las diversas necesidades, habilida-
des, estilos de aprendizaje e intereses de los estudiantes, esta 
tarea es muy compleja y requiere constantes cuestionamientos, 
cambios, reflexiones y adaptaciones. Tomlinson (2005) compara 
la educación regular con una talla única y considera la dife-
renciación no solo como una estrategia, sino como una forma 
de vida en el aula. Modificar o diferenciar la enseñanza para 
adaptarse a las diferentes aptitudes e intereses de los alum-
nos también la hace más cómoda, atractiva y estimulante. Una 
enseñanza que no se adapta a cada alumno resulta demasiado 
amplia o restrictiva, al igual que una prenda de talla única, para 
aquellos con necesidades diferentes, incluso si tienen la misma 
edad. Las personas no son todas iguales en términos de apren-
dizaje, al igual que no lo son en estatura, personalidad, gustos 
o preferencias. Por lo tanto, Tomlinson (2005) propone una di-
ferenciación cualitativa, orgánica y evolutiva que se centre en 
cada alumno, a través de una variedad de transformaciones en 
los contenidos curriculares, los procesos pedagógicos y la crea-
ción de productos en el aula. En un aula diferenciada, el docente 
planifica de manera proactiva y emplea diversos enfoques en 
cuanto al contenido, el proceso y el producto de la enseñanza, 
anticipándose y respondiendo a las diferencias en aptitudes, in-
tereses y necesidades de aprendizaje de los alumnos. El aula se 
convierte en un espacio flexible y dinámico, donde los estudian-
tes reciben apoyo personalizado, se promueve la participación 
activa, se fomenta la colaboración entre pares y se respeta la 
diversidad de formas de aprender y expresarse.
Esta propuesta coincide con lo expuesto por Skliar (2017) res-
pecto de las pedagogías de las diferencias donde se busca rom-
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per los moldes que llevan a la homogeneización y se apunta a 
lo singular, lo múltiple y lo diverso. Así mismo, el autor plantea 
cuestionamientos sobre la posibilidad de enunciar la educación 
de manera diferente, utilizando un tono y un lenguaje distintos. 
Propone un lenguaje que refleje el entusiasmo por enseñar y 
aprender, un lenguaje que permita que los gestos, las voces, los 
rostros y las experiencias de los estudiantes sean reconocidos y 
valorados. Además, sugiere que este lenguaje debe permitir un 
espacio donde se fomente la capacidad de imaginar y crear, ale-
jándose de la uniformidad y abriendo espacio para la diversidad 
y la singularidad de cada individuo. En esta línea Skliar (2017) 
interpela tanto el contenido como la forma de comunicarlo y de 
compartirlo, destacando el potencial de un lenguaje del educar 
que sea narrativo, es por ello que el presente escrito sostiene 
que las narrativas transmedia se posicionan como una herra-
mienta válida para pensar en las pedagogías de las diferencias.

DUA y Narrativas Transmedia para la neurodiversidad
McEwan y Egan (1998) plantean que la capacidad de narrar es 
una condición necesaria para el aprendizaje de los modos más 
elaborados del pensamiento y la escritura. La narrativa permite 
que el ser humano dé forma a sus ideas mediante sus propias 
palabras. Esta capacidad resulta muy importante a la hora de 
aprender algo nuevo, ya que según los autores “empezamos a 
aprender algo nuevo con una historia en la mente? (p.15). Como 
se mencionó previamente, las narrativas transmedia han de-
mostrado ser una herramienta capaz de darle un sentido al uso 
de las TIC, de lograr un aprendizaje significativo, y de ofrecer 
diversos recorridos a los estudiantes acordes a sus modos y ne-
cesidades de aprendizaje. De acuerdo con Scolari et al. (2019), 
en un enfoque transmedia de enseñanza-aprendizaje, se debe 
abordar la narrativa en el aula mediante diversos lenguajes y 
medios, al mismo tiempo que se destaca la importancia de que 
los estudiantes participen en la producción de contenidos. En 
esta línea, Echevarria (2017) sitúa en su estudio los múltiples 
beneficios que las narrativas transmedia ofrecen entre los que 
se destacan las diversas experiencias formativas, en las que 
el estudiante puede involucrarse y aprender de manera más 
especializada. Además, la adopción de un enfoque transmedia 
en el proceso de aprendizaje implica la utilización de múltiples 
canales, a través de los cuales los estudiantes pueden acceder a 
diversas formas de comunicación respaldadas por una variedad 
de soportes y aplicaciones (Acuy-Rodríguez y Baca-Caceres, 
2022). La multiplicidad de medios y plataformas que se aplican 
en un proceso de educación mediante las narrativas transmedia 
habilitan la satisfacción de múltiples modos, estilos e incluso rit-
mos de aprendizaje. Tal como lo exponen en su estudio Meyer-
hofer-Parra y González-Martínez (2023), incluso trabajar con el 
mismo contenido en diversas plataformas agrega aprendizajes y 
formas de hacer las cosas que lo vuelven único, ya que en parte 
el canal define el mensaje (McLuhan, 1994; Dena, 2009, citados 
en Meyerhofer-Parra y González-Martínez (2023).

A la hora de pensar en la aplicación de un enfoque transme-
dia de enseñanza-aprendizaje con una perspectiva centrada en 
la neurodiversidad, el Diseño Universal de Aprendizaje parece 
ofrecer un sendero posible a recorrer. 
Tal como señala el Centro de Tecnología Especial Aplicada (Cen-
ter for Applied Special Technology), CAST (2011, citado en Alba 
Pastor en al, 2014), el currículo que se crea en el marco del DUA, 
se diseña desde un comienzo para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. El marco del DUA fomenta la creación de 
diseños flexibles desde el principio, que ofrecen opciones per-
sonalizables para que cada estudiante pueda progresar desde 
su nivel actual, en lugar de partir de suposiciones sobre su nivel 
de partida. En este sentido, las pautas del DUA consisten en 
un conjunto de estrategias prácticas para hacer que los planes 
de estudio sean accesibles para todos los estudiantes y elimi-
nar las barreras que enfrentan la mayoría de ellos. Estas pautas 
pueden ser utilizadas como base para crear diversas opciones, 
flexibilizar los métodos de enseñanza y maximizar las oportuni-
dades de aprendizaje. Cada una de las pautas se relaciona con 
uno de los principios del DUA, en las que además de justificar 
su importancia en el aprendizaje, se ofrecen sugerencias sobre 
cómo implementar el principio correspondiente en la práctica. 
De este modo, las pautas del DUA proporcionan un marco de 
referencia y una perspectiva que pueden aplicarse a cualquier 
componente del currículo (Alba Pastor et al., 2014). Esto implica 
establecer objetivos, seleccionar contenidos y materiales didác-
ticos, y evaluar el progreso del aprendizaje (Alba Pastor, 2012). 
Los principios del DUA y sus correspondientes pautas estableci-
das por el CAST (2011) son: 
 · Proporcionar Múltiples Formas de Representación. 

1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción
2: Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, y los 
símbolos
3: Proporcionar opciones para la compresión

 · Proporcionar Múltiples Formas de Acción y Expresión 
4: Proporcionar múltiples medios físicos de acción
5: Proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la 
comunicación
6: Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

 · Proporcionar Múltiples Formas de Motivación
7: Proporcionar opciones para captar el interés
8: Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia
9: Proporcionar opciones para la auto-regulación

Dichos principios y pautas podrían llevarse adelante bajo una 
narrativa transmedia que como ya se ha evidenciado a lo largo 
del presente escrito lograrían captar el interés de los estudian-
tes, logra despertar la motivación, ofrecería diversos medios de 
acción, múltiples medios y lenguajes que satisfaría distintas for-
mas de aprendizaje, entre otros beneficios alineados a las ideas 
del DUA. En este sentido el CAST trabaja partiendo de la inves-
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tigación y el cruce entre neurociencias aplicadas al aprendizaje, 
la investigación educativa, y las tecnologías y medios digitales. 
De modo tal que logran una convergencia en el diseño y la pro-
ducción de materiales y propuestas didácticas que enriquecen 
los entornos y las formas de interacción para que los mismos 
no sean discapacitantes o no acentúen las barreras del acceso 
(Fernández Zalazar, 2021). En esta línea, en el DUA se habla de 
“entornos discapacitantes”, para referir a espacios que no están 
diseñados universalmente para dar lugar a todas las personas, 
en esta línea, el currículum será discapacitante en tanto no per-
mita que todos los estudiantes puedan acceder a él (Alba Pastor 
et al., 2014). Se propone entonces a la hora de diseñar estrate-
gias de enseñanza poder hacerlo en función de los lineamientos 
desarrollados considerando el uso de las narrativas transmedia 
y el DUA, a fin de romper con estos entornos discapacitantes. 

Conclusiones
El presente artículo se propuso articular la perspectiva de la 
neurodiversidad, con los aportes de la pedagogía de las diferen-
cias, el DUA y las narrativas transmedia. 
Se evidenciaron los puntos de contacto entre las distintas pro-
puestas y enfoques y sus beneficios, entre los que se encon-
traron los diseños flexibles, el romper barreras, los diseños in-
clusivos, la consideración de múltiples lenguajes y plataformas 
para satisfacer las diversas formas de aprender, el aumento del 
interés y la motivación de los estudiantes, el involucramiento y 
aprendizaje especializado por parte de cada estudiante, el rol 
activo, el diseñar currículos y planificar considerando las distin-
tas voces dentro del aula pensando en la singularidad de cada 
estudiante, entre otros. Así mismo, en función del recorrido rea-
lizado, se evidencia la importancia de repensar las prácticas 
docentes dentro de estas claves. Implementar estos cambios 
requiere de la reflexión constante sobre la propia práctica, la ca-
pacitación permanente, y la comprensión de la diversidad como 
parte del entorno educativo.
Como se ha expuesto, cada estudiante aprende de manera di-
versa, y cada uno optimiza su proceso de aprendizaje mediante 
diversos formatos, por lo tanto, hacer uso de estas herramien-
tas de manera efectiva reforzará la labor docente y permitirá 
reformular los entornos discapacitantes para volverlos más 
inclusivos. 
Sería importante desarrollar en futuras investigaciones pro-
puestas concretas de aplicación de dichas herramientas a los 
distintos niveles educativos considerando las posibilidades que 
brinda cada contexto, así como también presentar diseños de 
espacios que favorezcan la reflexión de las prácticas docentes y 
la formación ligada a estos temas. 
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