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NEUROCIENCIA, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
EL ROL DE LAS TECNOLOGÍAS FRENTE A LAS 
NEURODIVERGENCIAS
Jofre, Cristian Martín
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el presente trabajo se realiza una revisión sobre el concep-
to de neurodiversidad en el marco de la inclusión educativa. Al 
referirse a dicho concepto, se entiende que las formas neuro-
lógicas atípicas, tales como los trastornos del espectro autis-
ta, TDAH, síndrome de Tourette o Asperger entre otros, no se 
conceptualizan como una enfermedad a tratar o a ser curada, 
sino una forma neurológicamente diferente, siendo esta una 
parte constitutiva de quienes son. En esta línea, existe un gran 
vacío en lo que respecta a políticas de inclusión educativa de 
personas neurodivergentes en el nivel superior. Por lo dicho, se 
revisarán algunos ejes específicos teniendo como trasfondo el 
escenario de la educación universitaria, analizando aspectos 
normativos basados en las formas típicas de enseñanza, segui-
miento y evaluación de los aprendizajes. A su vez, se incluirá el 
potencial y las características de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) para el aprendizaje por parte de las 
personas neurodivergentes, así como la necesidad de formación 
en competencias digitales docentes que favorezcan procesos de 
inclusión educativa transversales.

Palabras clave
Neurodiversidad - Neurodivergencias - Inclusión educativa - 
Políticas educativas 

ABSTRACT
NEUROSCIENCE, DIVERSITY AND EDUCATIONAL INCLUSION. 
THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF 
NEURODIVERGENCES
This paper reviews the concept of neurodiversity in the con-
text of educational inclusion. When referring to this concept, it 
is understood that atypical neurological forms, such as autism 
spectrum disorders, ADHD, Tourette’s syndrome or Asperger’s 
among others, are not conceptualised as a disease to be treated 
or cured, but as a neurologically different form, which is a con-
stitutive part of who they are. In this line, there is a big gap 
in terms of educational inclusion policies for neurodivergent 
people at higher education level. Therefore, some specific axes 
will be reviewed against the backdrop of the university educa-
tion scenario, analysing normative aspects based on the typical 
forms of teaching, monitoring and evaluation of learning. At the 

same time, the potential and characteristics of Information and 
Communication Technologies (ICT) for learning by neurodiver-
gent people will be included, as well as the need for training in 
digital teaching competences that promote transversal educa-
tional inclusion processes.

Keywords
Neurodiversity - Educational inclusion - Neurodivergences - 
Education policies

Introducción
Durante los últimos años se han suscitado grandes avances en 
el ámbito tecnológico. No sólo el campo de la tecnología aplica-
da ha logrado grandes desarrollos, sino que los mismos se han 
extendido e implementado hacia áreas como el trabajo, la salud, 
las políticas públicas e incluso la educación. 
Luego de atravesar una situación extremadamente compleja a 
nivel mundial, como fue la pandemia del COVID-19, la tecnolo-
gía no solo ha crecido exponencialmente en dichos ámbitos sino 
que ha favorecido implementaciones que antes de la misma no 
eran siquiera consideradas. Si desde los años 2000 se venía 
caracterizando a la humanidad actual como “sociedad de la in-
formación” (Bell, 2001; Castells, 2004) la misma ha quedado 
totalmente consolidada a través de los complejos problemas y 
desafíos que trajo aparejada la pandemia, así como también por 
los cambios post pandémicos acaecidos. Un fenómeno similar 
ha estado sucediendo los últimos meses con las disrupciones 
derivadas del acceso masivo a la Inteligencia Artificial (IA), así 
como las múltiples aplicaciones derivadas en distintos ámbitos. 
No obstante, ambas situaciones pusieron de relieve (aún más) 
muchas problemáticas y desigualdades subyacentes al grado 
de acceso y desarrollo con tecnología que posee cada comu-
nidad, lo que devino en una profundización de brechas digita-
les, especialmente en el ámbito de la educación (Formichela y 
Krüger, 2020; Torres, 2021; Fernández y Fernández, 2022). 
Si bien grandes avances y nuevas formas de aplicar la tecnolo-
gía se han adoptado e implementado en el ámbito educativo (y 
en principio a fuerza de las circunstancias), las mismas no están 
exentas de dilemas y nudos problemáticos, que nos obligan a una 
revisión crítica y profunda de las modalidades de implementación, 
sus alcances, obstáculos, limitaciones y posibilidades inclusivas.
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Un interrogante central en este trabajo que ha permitido abordar 
y problematizar estas cuestiones ha sido: ¿Cuáles son las posi-
bilidades de la tecnología para una educación inclusiva orienta-
da a las neurodivergencias?
Si bien en el mundo, y especialmente en América Latina cono-
cemos las muchas desigualdades económicas, sociales, educa-
tivas, y las brechas relativas a la tecnología (Lugo et al., 2020; 
Pérez Escoda et al., 2021), se hará foco en algunas posibilida-
des de las TIC que podrían mejorar la inclusión en diferentes 
contextos y especialmente cuando se trabaja con estudiantes 
neurodivergentes.
Sabemos de antemano que cada comunidad posee su propia 
idiosincrasia así como sus condiciones particulares de vida que 
pueden abarcar la salud, el trabajo, la educación, la vida social, 
entre otras. Por tal razón, abriremos ejes que permitan pensar 
contextualmente algunas dimensiones, teniendo siempre pre-
sente que no existen fórmulas mágicas o únicas que den solu-
ción universal a escenarios y situaciones heterogéneas. Simple-
mente se pretende enriquecer y problematizar el fenómeno a la 
par de lograr nuevas miradas y consideraciones.

Definiciones preliminares sobre neurociencias: 
perfil neurotípico y neurodiverso 
Al referirnos al concepto de neurodiversidad, se entiende que 
las formas neurológicas atípicas, tales como los trastornos del 
espectro autista (TEA), TDAH, síndrome de Tourette o Asperger 
entre otros, no se conceptualizan como una enfermedad a tratar o 
a ser curada, sino una forma neurológicamente diferente, siendo 
estas una parte constitutiva de quienes lo son (Ortega, 2009).
El concepto de neurodiversidad surge como respuesta a partir 
de la forma en que se describe a quienes son diagnosticados 
con este tipo de condiciones (entre otros diagnósticos psico-
lógicos) en ambientes médicos y científicos. Es por esto que 
la forma en que se entendía a estos trastornos fue cambiando 
y se torna fundamental para comprender el cómo y porqué del 
surgimiento del concepto de neurodiversidad. 
En un primer momento se estableció que cualquier aspecto re-
lacionado con por ejemplo, el autismo, se encontraba vinculado 
con la genética. Se realizaron varios estudios tales como los de 
Kanner (1943, 1949), Asperger (1991) e incluso investigaciones 
recientes como la realizada por Yuen et al. (2015) donde se pro-
fundizó la búsqueda de un vínculo entre el material genético y 
la herencia de éste para encontrar un vínculo entre el ADN de 
los pacientes y el autismo. En estas investigaciones, pese a que 
se encontraron variaciones en el ADN, las mismas no terminan 
de poder explicar este fenómeno únicamente con la genética.
El segundo momento se da de la mano del enfoque psicoló-
gico que más se utilizaba en la década de los ‘60 dentro del 
campo de la psicología y la psiquiatría: el psicoanálisis. En ese 
momento, el psicoanálisis postulaba como factor causal de las 
patologías las relaciones intersubjetivas, principalmente las fa-
miliares (Bettelheim, 1967). Se entendía que durante la infancia 

el vínculo con los padres era el causante del trastorno, prin-
cipalmente puesta la responsabilidad sobre la progenitora, la 
cual era caracterizada como “madre frigorífica” por su falta de 
interés emocional en su hija/o, que deviene posteriormente en 
esta patología a causa de las fallas en el rol materno.
En un tercer momento, el autismo fue asociado a factores am-
bientales tales como la vacuna triple vírica, que más tarde se 
descubrió que se utilizaron datos falsificados en la investigación 
(Wakefield, 1998). También se estudiaron distintos agentes quí-
micos tales como ácido valproico (Schlickmann et. al. 2013) o 
distintas enfermedades tales como la hipertensión (Walker et. al. 
2015) o la diabetes materna (Xu, 2014) como posibles causantes 
de autismo en niños, pero ninguno con evidencia concluyente. 
Actualmente el cuarto enfoque considera el autismo y cualquiera 
de las condiciones consideradas como neurodivergentes, como 
una manifestación de la diversidad de la naturaleza humana de-
bido a un desarrollo neurológico atípico (Akthar 2013), ya que 
en lugar de conceptualizarlo en términos de discapacidad, se lo 
plantea en términos de neurodiversidad.
Es en las últimas décadas que comenzaron a surgir críticas hacia 
“la visión de déficit” que tiene la medicina y la ciencia, quienes 
plantean lo atípico en términos de falta, por ejemplo en el autis-
mo se plantea que quien es diagnosticado tiene alguna especie 
de “falta de la teoría de la mente” (Baron-Cohen 1995).
Esta visión acarrea dos problemáticas, en primer lugar tiene una 
incidencia negativa sobre las personas que son diagnosticadas o 
“etiquetadas” bajo estos criterios, así como las potenciales con-
secuencias sociales que conlleva. En segundo lugar, las opiniones 
deficitarias privan de un análisis y evaluación correcta de los fe-
nómenos analizados bajo esta mirada negativa. (Dinishak, 2016)
En conjunto con los estudios feministas, queer y teoría crítica de 
la raza es que surgen en una línea similar movimientos socia-
les que ven en forma crítica las categorizaciones patologizantes 
dominadas por una “mirada neurotipica” separando a quienes 
son neurodivergentes o neuroqueer (Dind, 2020). Gracias a esta 
nueva mirada, el término neurodiversidad adquiere una signifi-
cación por fuera del déficit y busca poner énfasis en los aspec-
tos positivos que se presentan en la neurodivergencia, dándole 
una voz a quienes previamente no eran escuchados, como tam-
bién permitiendo escapar de paradigmas limitantes al darle un 
énfasis a aquellos que fueron puestos detrás de una categoría.

Neurodivergencias y educación en la actualidad
¿Qué relación tiene el análisis de la neurodiversidad con la 
implementación de las TIC en el ámbito educativo?... Este in-
terrogante se presupone necesario fundamentalmente por dos 
razones: en primer lugar la temática en el ámbito educativo 
está impregnada de matices y abordajes que pueden ser de lo 
más diversos, pero que al mismo tiempo, excluyen e invisibi-
lizan ciertas trayectorias de aprendizaje singulares como las 
caracterizadas por las neurodivergencias (Jofre et al., 2023). En 
segundo lugar, justamente una visión que integre las TIC como 
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herramientas transversales, mediatizadoras y potenciadoras del 
aprendizaje, puede dar lugar a la diversificación y consideración 
de trayectorias inclusivas que contemplen la singularidad en los 
modos de construcción social de los conocimientos. 
En los diferentes niveles educativos, esta temática nos parece 
sumamente relevante, ya que desde la perspectiva psicológica 
se hacen diversas contribuciones al abordaje de la neurodiver-
sidad, tanto en educación inicial, primaria y secundaria. Sin em-
bargo, notamos que existe un gran vacío en lo que respecta a 
la educación en niveles superiores. Por tal razón se abordarán 
algunas dimensiones de análisis teniendo como trasfondo el es-
cenario de la educación superior en la universidad. 
Esto complejiza mucho más el fenómeno ya que no solo se trata 
de un proceso de invisibilización de ciertas modalidades singu-
lares de construcción y significación del conocimiento, consti-
tuyendo una primera instancia de exclusión potencial. Sino que 
el establecimiento de formas típicas de enseñanza, seguimiento 
y evaluación, configuran escenarios normativos sobre el proce-
so de enseñanza y aprendizaje potencialmente excluyentes por 
su no consideración de la singularidad del sujeto que aprende. 
Incluso en muchos casos, se llega a implementaciones didác-
ticas que devienen en alguna forma de exclusión inintencional 
e inadvertida
Por esta razón, no solo desde un punto de vista didáctico-peda-
gógico se puede realizar un cambio de abordaje respecto de esta 
problemática, sino que las tecnologías ofrecen un conjunto de 
herramientas de producción, distribución, construcción colabo-
rativa, seguimiento y evaluación, que permiten integrar diferen-
tes modalidades de aprendizaje y aproximación al conocimiento 
que posibilitarían la inclusión de las singularidades cognoscitivas 
(Fernández Zalazar y Jofre, 2020; Fernández Zalazar, 2021).

Cambios en la forma de entender el aprendizaje, cambios 
en la forma que diseñamos las experiencias de enseñanza
Está claro que el acto educativo no puede ser entendido sólo 
desde una perspectiva didáctico-pedagógica. La multirreferen-
cialidad que atraviesa al fenómeno educativo contemporáneo 
precisa de múltiples perspectivas que aporten en simultáneo 
a la comprensión del mismo. Por tal razón, los aportes de las 
neurociencias, y en particular el reconocimiento de las neurodi-
vergencias, aportan nuevas miradas al campo del aprendizaje y 
la educación. El “sujeto” de la educación se complejiza y obliga 
a revisar críticamente los recursos, métodos, instrumentos, dis-
positivos, etc., que utilizamos a tal fin.
Independientemente de las vicisitudes de la historia humana, 
la educación contemporánea se ha mantenido casi inalterable 
por mucho tiempo, especialmente los últimos 400 años (Pineau, 
2001). Dentro de estas instituciones se gestan los diseños sobre 
la enseñanza que aún se mantienen en la actualidad (con más o 
menos modificaciones) y donde se privilegia la memoria y la edu-
cación transmisiva como una herramienta más para formar a los 
niños para el trabajo del mañana. (Pineau, 2001; Gillard, 2011)

En el siglo pasado y en el actual, las instituciones educativas 
han experimentado algunos cambios, sin embargo, la estructura 
que las define, el llamado “núcleo duro” se mantiene bastante 
estable a lo largo del tiempo. Uno de los elementos centrales en 
su arquitectura es el “currículum educativo”. Este elemento es 
el foco de atención de las instituciones educativas ya que fun-
ciona como aglutinante de las relaciones sociales y estructura-
les de la práctica educativa institucionalizada (Pokewitz, 1997). 
El curriculum determina no sólo los contenidos, los tiempos, las 
clases, los métodos y los vínculos entre los sujetos, sino que 
bajo estas relaciones se asumen posicionamientos y miradas 
sobre el mundo, los sujetos, los aprendizajes, “lo normal y anor-
mal” esperable en dicho contexto (Castro Rubilar, 2005). 
En otras palabras, se construyen concepciones en gran medi-
da prescriptivas, categorizantes, con el potencial de visibilizar 
o invisibilizar otras realidades y así compatibilizar las demandas 
institucionales con los actores que se insertan en su entramado. 
Los discursos en tanto prácticas productoras de significados so-
ciales portan una dimensión de eficiencia simbólica que perma-
nece oculta en la conciencia social cotidiana pero que a la vez, 
son utilizadas por efectores educativos en un sentido práctico e 
inconsciente (Kaplan, 1997). 
Y aquí aparece una cuestión central de lo que se plantea. Hemos 
oído tanto en escuelas primarias como secundarias sobre los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA), trastornos del lenguaje, 
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
etc. Estas no son solo “etiquetas” que por su eficacia simbólica 
fungen como ordenadores de los “tipos” de estudiantes y las 
concomitantes relaciones que debemos establecer con ellos, 
sino que ponen en entredicho muchas de las “racionalidades” 
de las instituciones educativas.
Por ejemplo, ¿Cuál es el concepto de “tiempo apropiado” para 
el aprendizaje de un estudiante? ¿Es el tiempo del neurotípi-
co? ¿Es el tiempo del “hiperactivo? ¿Es el tiempo del “autista”? 
¿Quién es el “sujeto” de la enseñanza? 
Llegados a este punto no cabe duda que la deconstrucción de 
miradas, creencias, prejuicios y enfoques implícitos en la ma-
quinaria educativa se hace más que necesario. No sólo se trata 
de cuestionar y revisar las concepciones que portan cada uno de 
los elementos que conforman el entramado socio-educativo, sino 
que amerita visibilizar las divergencias respecto de las formas 
institucionalizadas de aprender, y en consecuencia los cambios 
en la forma en que diseñamos las experiencias de enseñanza. 

¿Neurodiversidad en el nivel superior?
Sin duda la labor de un docente se realiza en un escenario de 
gran dinamismo. El acto educativo en cualquier nivel articula 
el entrecruzamiento de múltiples variables de muchísima com-
plejidad especialmente en el ámbito latinoamericano. Aspectos 
como la cultura, la economía, la producción, los antecedentes 
educativos familiares, el nivel socio-económico, la geografía, 
las motivaciones singulares, etc., son factores que modulan e 
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inciden en cualquier trayectoria educativa.
No obstante, y retomando los postulados que se han articula-
do, hay algo que se observa consistentemente en el campo de 
investigación educativa: las personas neurodivergentes se en-
cuentran prácticamente invisibilizadas en el nivel superior de 
educación. Invisibilizados en tanto que no son tenidos en cuenta 
como sujetos de las prácticas educativas, y a la vez, el enfoque 
del curriculum universitario deja de lado las particularidades de 
los mismos al no concretizarse en lineamientos y prácticas di-
dácticas inclusivas.
Pero también, invisibilizados en tanto el campo de estudios res-
pecto de ellos mismos y en relación con los estudios superiores, 
es escaso. 
Rebeca Anijovich (2016) destaca la importancia de contemplar 
la diversidad como una “condición inherente al ser humano, y 
por lo tanto como un valor para respetar.” Sobre todo, partiendo 
de la base de que cada persona nace con una carga biológica 
diferente y se desarrolla en múltiples contextos sociales, cultu-
rales, económicos y educativos” (p.21). En esta línea, la reflexión 
en torno a las prácticas de enseñanza en el nivel superior tiene 
muchos elementos susceptibles de ser analizados críticamente. 
La mirada tradicional e instrumental de los saberes disociados, 
actores objetivizados, “sujetos de aprendizaje homogéneo”, es-
pacios inflexibles y focalizados en los contenidos, se muestran 
como insuficientes para describir y comprender el proceso edu-
cativo para las neurodivergencias en el nivel superior.
¿Es acaso que las personas neurodivergentes atraviesan la 
adolescencia con esas características y luego al ingresar a la 
educación superior estas se modifican sustancialmente?... Por 
supuesto que esto no sucede de esta manera, pero es posible 
afirmar que los procesos que subyacen a estas miradas nor-
mativas en la educación serían en verdad procesos de exclu-
sión solapados. Procesos que sistemáticamente excluyen, por 
acción directa u omisión, la participación plena en la educación 
superior por parte de personas neurodivergentes o de quienes 
se alejan de las características neurotípicas. Tampoco se pue-
de caer meramente en un análisis reduccionista del fenómeno 
ya que se asume que la exclusión social es de hecho multidi-
mensional y multifactorial (Kovacz, 2003) y como tal, se concibe 
como un proceso altamente dinámico y relativo a los momentos 
socio-históricos de cada cultura. Sin embargo, la poca visibi-
lidad de estas condiciones en el nivel superior, así como fe-
nómenos como el masking o mirroring por parte de personas 
neurodivergentes, dan cuenta del estrés y la sobreadaptación 
que tienen que realizar los estudiantes para encajar en los mo-
dos de enseñanza y aprendizaje “dominantes” (Martínez, 2023).
En este sentido nos parece oportuno volver a retomar el lugar 
del curriculum en las propuestas educativas en el nivel supe-
rior. Autores como Echeverry y López, lo han definido como la 
organización intencional del conocimiento dentro de un marco 
institucional, con propósitos tanto formativos como instructivos 
(2004). De Alba sostiene que al hablar del currículum se hace 

referencia a la “síntesis de elementos culturales (conocimien-
tos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman 
una propuesta político-educativa pensada e impulsada por dife-
rentes grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos 
y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes y 
hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y a resistirse a tal do-
minación o hegemonía”(1994). Dicha síntesis se da a través de 
mecanismos de negociación e imposición social, los cuales se 
conforman por aspectos estructurales-formales y procesuales-
prácticos, así como por dimensiones generales y particulares 
que interactúan en el devenir de los curriculums. Dicho proceso 
se caracteriza por ser eminentemente histórico, no mecánico ni 
lineal (De Alba, 1994).
En esta negociación simbólica de los actores implicados, no 
sólo se privilegiarán determinados contenidos en detrimento de 
otros, sino que la forma de secuenciación de los mismos, el 
tiempo, los logros esperados, los métodos y la evaluación de los 
aprendizajes será más específica en tanto se sostiene detrás de 
dicha trayectoria un ideal de “profesional” que deviene como 
resultado de la formación superior. 
Lo dicho no es un dato menor, dado que si por ejemplo la natu-
raleza de ciertos contenidos o evaluaciones requiere de deter-
minado conjunto de habilidades, y la persona neurodivergente 
tiene dificultades en desarrollarlas, el proceso no redundará 
en una adquisición de las mismas, sino que paradójicamente 
bajo esas condiciones, la instancia puede configurarse como un 
proceso que termine llevando a la exclusión en el trayecto de 
aprendizaje y de forma sistemática, en la exclusión del sistema 
educativo superior.

Las TIC como herramientas inclusivas para la enseñanza
Ahora bien, ¿Porque se sostiene que las TIC pueden jugar un 
rol fundamental en la inclusión de personas neurodivergentes 
o que presentan diferencias atípicas en su forma de construir 
conocimiento?
A lo largo de diferentes investigaciones del equipo se han inda-
gado multiplicidad de elementos en torno a la educación supe-
rior, las prácticas de enseñanza y el uso de tecnologías (Neri y 
Fernández Zalazar, 2015; Fernández Zalazar et al., 2015; Fer-
nández Zalazar et al., 2016; Fernández Zalazar et al., 2016a; 
Fernández Zalazar et al., 2019; Fernández Zalazar, 2021; Jofre 
et al., 2021; Jofre, 2023; Jofre et al., 2023). Si bien son muchos 
los aportes que podemos mencionar al respecto de lo realizado, 
se remarcarán algunas de las características que hacen de las 
TIC herramientas significativas que pueden potenciar las trayec-
torias singulares del aprendizaje.

Cultura digital
Desde hace un par de años la cultura en la que vivimos, produ-
cimos, consumimos, nos relacionamos, ha cambiado drástica-
mente. Desde los conocidos “memes”, pasando por platafor-
mas de compra online, hasta el consumo de cine y series vía 
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“streaming”. La virtualidad ha modificado sustancialmente los 
vínculos que establecemos con los otros y las formas de comu-
nicación e intercambio. Los antiguos medios de comunicación 
unidireccionales se redefinen en conjunto con los roles de los 
sujetos donde consumidor y productor dan lugar a una nueva 
figura: el prosumidor (Toffler, 1980). El binarismo que caracte-
rizaba a estos medios comienza a resquebrajarse y aparece un 
nuevo sujeto que consume y produce simultáneamente (Queau, 
1995) dando lugar a un complejo entramado de producción sim-
bólica que denominamos como “lo virtual”. Allí emergen formas 
de socialización y de habitar el espacio virtual, formas de gene-
ración y distribución del conocimiento, formas prototípicas de 
aprender y de enseñar, comunidades y agenciamiento (Lasén 
y Puente, 2016). El sujeto que deviene producto de las media-
ciones simbólicas que porta la cultura, también es producto de 
estas coordenadas de época, incluso hasta en su ética y es-
téticas (Jofre, 2023; Rodríguez et al., 2021). Y aquí es donde 
debemos comenzar a tender puentes con nuestro tema central. 
La educación… ¿Responde a las demandas de estos sujetos 
signados por la marca de época que les da surgimiento? ¿Las 
instituciones de educación han modificado sus formas de pro-
ducir y construir conocimiento a la par que el mundo ha cam-
biado sustancialmente?...
En gran medida las instituciones educativas, especialmente las 
de educación superior, aún sostienen estructuras, procesos, 
representaciones, que pertenecen a otra época, a otra visión 
del mundo y que arrastran mecanismos de exclusión de ciertos 
colectivos pendientes aún de revisión. No solo reviste una ne-
cesidad imperativa la revisión y comprensión de subjetividades 
que transitan las instituciones en la actualidad, sino las formas 
particulares que estas diversas subjetividades establecen con 
las tecnologías de época.

Interactividad 
Otro de los grandes beneficios de las tecnologías es su capa-
cidad de favorecer la interactividad en diversos formatos y len-
guajes enriquecidos. Esto implica en primer lugar, un corrimien-
to de los tipos de trabajos y producciones tradicionales que han 
marcado fuertemente los recorridos universitarios. Actividades 
como monografías, exámenes escritos, trabajos grupales, han 
sido por décadas actividades normativas cuyo eje estaba cen-
trado en la producción misma, con un sesgo fuertemente ancla-
do en las habilidades de escritura y oralidad. 
Sin embargo las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) propician nuevos formatos que amplían las posibili-
dades de recorridos diversos, apoyados no solo en la escritura, 
sino también en recursos como imágenes, videos, infografías, 
podcasts, presentaciones interactivas, producciones colabora-
tivas sincrónicas y asincrónicas, etc. Al mismo tiempo que se 
amplían los soportes, también aparece la correspondencia con 
el desarrollo de habilidades esperables para el manejo y pro-
ducción bajo estas coordenadas. El desarrollo de competencias 

digitales transversales se plantea como una necesidad de re-
levancia en la contemporaneidad. Habilidades digitales funda-
mentales, que constituyen un conjunto de capacidades y per-
miten pensar críticamente el entorno digital al utilizarlo para la 
participación (Morduchowicz, 2021). 
Pero más allá de que estos aspectos redundarían en una mayor 
participación como ciudadanos de esta época, las TIC posibilita-
rían nuevas estrategias de enseñanza, seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes. La arquitectura de la sociedad de la infor-
mación así como la estructura de cada una de estas tecnologías, 
ofrecen recorridos diferenciales, que potencian las fortalezas 
de diversos sujetos del aprendizaje, sean estos neurotípicos o 
neurodivergentes. La clave estará en poder realizar un análi-
sis crítico de las potencialidades didáctico-pedagógicas de las 
TIC y ponerlas en correspondencia con las características, pre-
ferenciasy posibilidades de los estudiantes. Se descuenta que 
estos aspectos potenciarán la implicación y la motivación de los 
mismos al entrar en sintonía con sus características singulares. 
Pero al mismo tiempo, la habilitación institucional de trayecto-
rias de aprendizaje inclusivas desde el curriculum, fomentará 
la plena participación de todos los sujetos que atraviesan pro-
cesos formativos en el nivel superior y cuyas posibilidades de 
expresión se verían amplificadas y enriquecidas en un marco de 
conocimientos disciplinares específicos.

Inteligencia Artificial
Otro de los grandes desarrollos de los últimos dos años lo cons-
tituye el acceso a la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a distintas 
esferas de la actividad humana. 
La educación no ha sido la excepción en este proceso y ha atra-
vesado una variedad de discusiones nodales respecto de la re-
definición de su rol en entornos cada vez más mediatizados con 
tecnología (Jofre, 2023). Sin duda la posibilidad de un agente 
inteligente configura nuevos escenarios de educación, habili-
tando trayectorias asistidas y personalizadas en la educación en 
general, y en particular en el nivel superior. 
No obstante, es crucial que un abordaje curricular inclusivo (que 
considere las características de personas neurodivergentes) no 
sólo se apoye en el conocimiento de las particularidades y di-
versidad de trayectorias para el aprendizaje, sino que debe estar 
enmarcado en políticas institucionales explícitas, que fomenten 
culturas inclusivas a nivel organizacional y curricular (Ainscow, 
Booth y Dyson, 2006). 
Dadas estas coordenadas de trabajo, los aprendizajes espera-
bles así como los instrumentos de evaluación de los estudiantes, 
pueden adquirir matices y variaciones que no solo se adapten a 
cada sujeto, sino que al mismo tiempo potencian habilidades y 
competencias propios de cada perfil neurocognitivo. 
En esta línea, la IA puede ofrecer distintos recorridos de apren-
dizaje asistidos tanto en la dimensión de auto aprendizajes, uti-
lización como apoyo a las fortalezas y potencialidades que exhi-
ben personas neurodivergentes, así como lenguajes y formas de 
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expresión enriquecidas. Siguiendo los lineamientos sugeridos 
sobre el uso de tecnologías asistivas (Armstrong, 2012; CAST, 
2020) la IA ofrece un entorno de interacción que no necesaria-
mente se vehiculiza mediante el lenguaje natural, sino que ofre-
ce más posibilidades de motivación, representación y acción. 
Así, diferentes aplicaciones y programas cuentan con interfaces 
multimodales que favorecen la interacción simbólica, visual, so-
nora o incluso mediante instrucciones o prompts mucho más 
formalizados. De esta forma se pueden asegurar múltiples for-
mas de acción y/o expresión con las que las personas neurodi-
vergentes pueden sentirse más cómodas y favorecer sus apren-
dizajes e implicación personal. 
A su vez, el uso de la IA en la personalización de los aprendi-
zajes tiene un potencial enorme dado que permite perfilar al 
estudiante, relevando sus preferencias y características, y ofre-
ciendo itinerarios de aprendizajes mucho más personalizados. 
El plus de este tipo de abordajes es que al ser un programa ba-
sado en IA, el agente aprenderá constantemente de los resulta-
dos obtenidos a partir de sus sugerencias y de los aprendizajes, 
calificaciones o cualquier otra variable que se utilice para eva-
luar las acciones propuestas. En este sentido las IA generativas 
multimodales (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) son excelentes 
para incursionar en el diseño de estos itinerarios (Jofre, 2023). 
Otro grupo de aplicaciones lo conforman los programas de ges-
tión de tareas. Estas aplicaciones potenciadas por IA, poseen 
muchos recursos para asistir al estudiante, especialmente a 
aquellos que tengan dificultades con la gestión de actividades, 
tareas y pendientes. El aprendizaje profundo de la IA, podría 
optimizar de forma personal las indicaciones, notificaciones y 
predicciones en torno las actividades de aprendizaje favorecien-
do así la organización académica y la identificación de ciclos de 
productividad, ofreciendo la mejor secuenciación en función de 
los patrones personales. Ejemplos prototípicos de este tipo de 
aplicaciones lo constituyen Todoist, Notion o Clickup. Dentro de 
este grupo también existen aplicaciones como Focus Keeper, 
que se orientan a la focalización y mantenimiento de la atención. 
Especialmente diseñada para perfiles con dificultades atencio-
nales respecto del aprendizaje, ofrece un apoyo que analiza y 
favorece el direccionamiento de los recursos cognitivos, mos-
trando además métricas específicas sobre estos aspectos en 
cada individuo en particular. 

Conclusiones
A lo largo del artículo se han logrado revisar algunos de los 
elementos que conforman el complejo ecosistema de la edu-
cación superior. Aspectos como el marco institucional y el lugar 
del currículum son fundamentales para entender las dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje instituidas, pero al mismo tiempo 
para determinar la invisibilización de trayectorias divergentes 
en relación con las formas de construir conocimiento en el nivel 
superior. Un entorno verdaderamente inclusivo no sólo trabajará 
en pos de la eliminación de barreras visibles o evidentes que 

impiden el pleno aprendizaje y participación. Sino que también 
profundizará en aquellas situaciones que por sus características 
suelen ser mucho menos evidentes: tal es el caso de las perso-
nas neurodivergentes en la educación superior. 
Las características de personas en el espectro neurodivergente 
implica repensar los curriculums inflexibles, las estrategias di-
dácticas prescriptivas y los procesos de enseñanza y evaluación 
que no consideran variaciones en las formas de implicación, re-
presentación y expresión de los aprendizaje logrados. 
La inclusión de tecnología en el nivel superior ofrece la diversifi-
cación de oportunidades para lograr aprendizajes significativos 
que den respuesta a las particularidades de cada estudiante. 
Cada tipo de tecnología permitirá adecuaciones curriculares va-
riadas pero sobre todo el desarrollo de diversas habilidades que 
atiendan a la dimensión formativa de cualquier ciclo de forma-
ción profesional. Lo que resta es por un lado, el desarrollo de 
políticas educativas institucionales que sensibilicen, visibilicen 
y apoyen los itinerarios de personas neurodivergentes, evitando 
así la deserción y la exclusión educativa. Pero por otro lado, es 
necesario el fortalecimiento de competencias docentes digitales 
que permitan el conocimiento específico, la evaluación e inclu-
sión de tecnologías que redunden en la mejora de los aprendi-
zajes desde una mirada inclusiva asegurando el acceso a una 
educación superior de calidad.
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