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Resumen:
Desarrollo el argumento central de este artículo sobre la premisa de que la discapacidad tiene 

una naturaleza dual: ofrece protección a las personas con discapacidades, pero también puede 
utilizarse como un artefacto de marginación y, por tanto, crear paradojas de justicia. Por ejemplo, 
el potencial de la discapacidad para oprimir tiende a dirigirse a grupos ya marginados, como las 
personas racializadas y los alumnos de entornos lingüísticos, socioeconómicos o étnicos no domi-
nantes. De este modo, un concepto disponible para proteger a grupos vulnerables (por ejemplo, la 
discapacidad) puede aplicarse para segregar o negar oportunidades educativas. El propósito de 
este artículo es ofrecer herramientas teóricas para diseccionar el potencial dañino de la discapa-
cidad e inspirar alternativas para abordar las paradojas de equidad que pueden emerger de este 
fenómeno. Me centro en las disparidades raciales en la identificación de discapacidades como 
un ejemplo concreto para contextualizar la presentación de las herramientas teóricas. En primer 
lugar, contextualizo mi análisis con una descripción general de las disparidades raciales en la iden-
tificación de discapacidades. A continuación, defino tres herramientas teóricas para desarrollar un 
enfoque histórico-cultural crítico: (1) explorar la fluidez de la discapacidad, (2) exponer el color del 
conocimiento y sus implicaciones y (3) visibilizar el papel de las ideologías mediante una lente de 
DefectCraft. Termino con varias reflexiones para la próxima generación de investigaciones.

Palabras clave: discapacidad, interseccionalidad, diferencia.

Abstract:
I build the core argument of this article on the premise that disability has a dual nature: it affords 

protections to people with disabilities while it can also be used as an artifact of marginalization; 
thus, creating justice paradoxes. For instance, disability’s potential to oppress tends to target 
already marginalized groups, such as racialized people and students from nondominant linguistic, 
socioeconomic or ethnic backgrounds. Thus, a concept available to safeguard vulnerable groups 
(i.e., disability) can be deployed to segregate or deny educational opportunities. The purpose of this 
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article is to offer theoretical tools to dissect disability’s potential for harm and inspire alternatives to 
address equity paradoxes that may emerge from this phenomenon. I focus on racial disparities in 
disability identification as a case in point to contextualize the presentation of theoretical tools. First, 
I contextualize my analysis with an overview of racial disparities in disability identification. Next, I 
outline three theoretical tools to advance a critical cultural-historical framework: (1) trace the fluidity 
of disability, (2) expose the color of knowledge and its implications, and (3) make visible the role of 
ideologies through a DefectCraft lens. I close with reflections for the next generation of scholarship.

Keywords: disability, intersectionality, difference.

1. Introducción
La discapacidad ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad (Sti-

ker, 2009). Resulta interesante que, pese a la ubicuidad y las vulnerabilidades asociadas con 
esta condición, las respuestas a la discapacidad en las sociedades y las comunidades han 
sido ambiguas. Es decir, la discapacidad se convierte, a menudo, en un objeto de salvaguarda 
que desencadena respuestas como la protección legal y el acceso a los recursos. Al mismo 
tiempo, no obstante, se ha utilizado como una herramienta de opresión; por ejemplo, para se-
gregar y limitar las oportunidades educativas. Como historiador de la discapacidad, Baynton 
(2001) explicó que «el concepto de discapacidad se ha utilizado para justificar la discrimina-
ción contra otros grupos atribuyéndoles discapacidad» (p. 33, énfasis en el original). He des-
crito esta ambigüedad como la naturaleza dual de la discapacidad (Artiles, 2011). 

La dualidad de la discapacidad se encuentra en el centro de varias formas de inequidades 
educativas que han persistido durante generaciones. Por ejemplo, las disparidades raciales, ét-
nicas o lingüísticas en las tasas de identificación de discapacidades están documentadas en 
los Estados Unidos desde, al menos, la década de 1960. A su vez, estas disparidades generan 
paradojas de equidad en las que la faceta protectora de la discapacidad (es decir, acceso a ser-
vicios e intervenciones) puede crear inequidades para otros grupos, en particular grupos racia-
les, étnicos o lingüísticos (Artiles, 2003). Por ejemplo, los investigadores han documentado la 
ubicación de alumnos minorizados en programas más segregados que sus homólogos blancos 
con el mismo diagnóstico (Skiba et al., 2008). Los patrones de identificación de discapacidades 
también se han asociado a un acceso diferente a los servicios entre diversos grupos raciales 
(Artiles et al., 2016). Hay, asimismo, otros factores que modelan el poder estratificador de la iden-
tificación de discapacidades. Los alumnos con pocos conocimientos de inglés, por ejemplo, 
tienen una mayor probabilidad de recibir un diagnóstico de discapacidad que sus compañeros 
con un buen dominio del inglés en colegios con un bajo índice de pobreza (Artiles et al., 2005).

Debo señalar que las paradojas de equidad derivadas de las respuestas sociales a la dis-
capacidad también se encuentran en la literatura sobre educación inclusiva. Por ejemplo, los 
sistemas de educación inclusiva en algunas sociedades europeas pueden utilizarse como un 
mecanismo de segregación (Artiles et al., 2011) o legitimar la otrificación de determinados gru-
pos; véanse, en este sentido, estudios realizados en España (García-Sánchez, 2016; Harry et al., 
2008). La educación inclusiva se ha extendido rápidamente desde las naciones occidentales 
a los países del sur global. De hecho, la adopción de políticas de educación inclusiva en esta 
región puede considerarse un signo de progreso. No obstante, hay una literatura emergente 
que sugiere que debemos aplicar una perspectiva histórico-cultural para entender si estos 
procesos de transferencia de conocimiento están aumentando realmente las oportunidades 
educativas (Artiles et al., en prensa). La evidencia procedente de los países del sur global su-
giere que debemos proceder con precaución y nos recuerda que las inequidades pueden rei-
ficarse en el nombre de la educación inclusiva (Kalyanpur, 2020; Singal y Muthukrishna, 2014). 
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En resumen, la discapacidad engloba una dualidad que protege y margina a los grupos vul-
nerables. Esta dualidad crea paradojas de justicia que los líderes, legisladores e investigadores 
educativos deben anticipar y abordar en las distintas regiones geográficas. El propósito de este 
artículo es ofrecer herramientas teóricas para diseccionar y (re)enfocar la dualidad de la disca-
pacidad e inspirar alternativas para abordar las paradojas de equidad que pueden emerger de 
este fenómeno. Me centro en las disparidades raciales en la identificación de discapacidades 
como un ejemplo concreto para contextualizar el enfoque teórico y la discusión de las herra-
mientas. Invito a los lectores a que consideren ajustar y aplicar esta lente analítica a otros marca-
dores de diferencia (más allá de la raza) y a permutaciones de las desigualdades educativas (dis-
tintas a las disparidades de identificación). Espero que estas contribuciones ofrezcan opciones 
productivas para tratar este fenómeno multidimensional y trascender las visiones polarizadas y 
neutrales respecto a las diferencias que solo perpetúan condiciones injustas (Skiba et al., 2016). 
A continuación, presento una descripción general del problema de las disparidades raciales, 
seguida de una discusión de tres contribuciones teóricas para enfocar y abordar este problema. 

2. Estableciendo el contexto: disparidades raciales en la identifica-
ción de discapacidades

Las disparidades raciales en las tasas de discapacidad han sido objeto de debate en los Es-
tados Unidos desde hace más de medio siglo. Estas disparidades se observan en las categorías 
descritas como subjetivas debido al papel de la valoración clínica implicada en el diagnóstico. 
En estas categorías, se incluyen las discapacidades de aprendizaje específicas (SLD, por sus 
siglas en inglés), los trastornos emocionales (ED) y las discapacidades intelectuales leves (ID). 
Los afroamericanos y los nativos americanos son los grupos más afectados a nivel nacional. No 
obstante, se observan patrones de sobre- e infrarepresentación en las distintas escalas del sis-
tema educativo (región, estado, ciudad, distrito escolar, colegio). Las Academias Nacionales de 
Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) publicaron dos informes producidos por paneles de 
consenso en un período de dos décadas (Donovan y Cross, 2002; Heller et al., 1982) y confirma-
ron la persistencia de este problema. El panel de 1982 hizo hincapié en la identificación y ofreció 
un enfoque reflexivo. En particular, Heller et al. (1982) estipularon que la desproporcionalidad 

es un problema (1) si se ubica incorrectamente a los niños en programas para alumnos con 
discapacidad intelectual; (2) si están expuestos de forma indebida a la probabilidad de dicha ubi-
cación por haber recibido instrucción de baja calidad en aulas ordinarias; o (3) si la calidad y la 
relevancia académica de los programas de educación especial impiden el progreso educativo de 
los alumnos, incluyendo una reducción de la probabilidad de que regresen al aula regular. (p. 18)

Las explicaciones del problema son variadas, pero dos de ellas destacan especialmen-
te. Una enfatiza los sesgos raciales impulsados por visiones históricas de déficit de estos 
grupos que añaden estigmas a grupos ya marginados. En contraste, la otra sostiene que la 
sobreidentificación de los alumnos racializados se debe a las tasas de pobreza despropor-
cionadas que afectan a estos grupos y que, a su vez, influyen en el desarrollo de estos niños 
y dan lugar a discapacidades. Las disparidades raciales se han descrito como una paradoja 
de equidad: la respuesta de equidad ofrecida por la ley de educación para personas con 
discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) para proteger los derechos de los alumnos 
con discapacidades puede constituir una nueva inequidad para los alumnos racializados, 
en especial si la identificación de discapacidades da lugar a segregación o a un acceso di-
ferencial a servicios educativos en comparación con sus homólogos blancos (Artiles, 2019). 

Una miríada de factores interviene en los patrones de disparidad, como las políticas edu-
cativas y los procedimientos administrativos (incluyendo conformidad rígida a leyes o re-
quirimentos burocráticos), el sesgo racial, el acceso a educación de calidad y a profesores 
competentes, las carencias en herramientas y los procedimientos de evaluación, las barreras 
socioeconómicas en casa o en las comunidades, así como factores estructurales e históri-
co-culturales (Donovan y Cross, 2002; Heller et al., 1982). No se presta suficiente atención al 
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papel de las influencias contextuales y estructurales. Por ejemplo, los siguientes hallazgos 
sugieren que hacen falta análisis contextuales para refinar nuestra comprensión de este com-
plejo problema: las probabilidades de identificación para los grupos raciales varían en función 
de su representación en el alumnado del colegio o del distrito, de la categoría de discapaci-
dad considerada o de la ubicación del colegio (Fish, 2019; Oswald et al., 2002). El papel de la 
pobreza a la hora de predecir la identificación de discapacidades depende de las mediciones 
utilizadas (Cruz y Rodl, 2018) y las historias de relaciones raciales en la comunidad están aso-
ciadas a las disparidades raciales en los colegios (Tefera et al., 2023).

La visibilidad persistente de este problema condujo a la introducción de cambios en la 
ley IDEA a fin de monitorizar y corregir las disparidades raciales en la identificación de dis-
capacidades y la disciplina (IDEA, 1997). Los estados presentan informes anuales al gobierno 
federal con tasas de identificación, ubicación fuera de las aulas de educación general y pa-
trones de disciplina por raza/etnicidad. La implementación inicial de estos requisitos de la 
política puso de manifiesto la necesidad de orientaciones adicionales. A pesar del posterior 
refinamiento de la política, han surgido preguntas e inquietudes (Albrecht et al., 2012; Caven-
dish et al., 2014). Por ejemplo, en IDEA, no se define qué es una desproporcionalidad signi-
ficativa. Por tanto, existe una cierta variación en el modo en que los estados la determinan. 
Es decir, hay una variedad de umbrales utilizados para indicar la desproporcionalidad en 
los distintos estados. «La libertad otorgada a los estados para definir, monitorizar y abordar 
la desproporcionalidad da lugar a una varianza significativa en cuanto a qué cuenta como 
desproporcionalidad y si IDEA la aborda en grado suficiente» (Tefera et al., 2023, p. 371). 

En resumen, la desproporcionalidad racial es un problema de la política y la práctica edu-
cativa que ha afectado al sistema educativo estadounidense durante generaciones. La mag-
nitud y la longevidad de este fenómeno están modeladas por fuerzas técnicas, históricas, cul-
turales y contextuales (Artiles, 2019).

3. Re(enfoques) histórico-culturales críticos
Sostengo que hace falta una lente histórico-cultural crítica para examinar y comprender la 

dualidad de la discapacidad y sus paradojas de equidad concomitantes. La atención a lo crítico 
nos ayuda a catalogar el papel del poder y las jerarquías que permean los asuntos humanos. Si 
tenemos en cuenta que las personas con discapacidades han sido marginadas históricamente 
y que la idea de discapacidad se ha aplicado para discriminar grupos en el pasado, es imperati-
vo incluir una dimensión crítica al estudiar las disparidades raciales en la identificación de disca-
pacidades. Además, enfocar la discapacidad a través de una lente cultural nos permite situar los 
análisis en los contextos de las prácticas escolares locales y en los procesos interpretativos del 
personal cuando tratan con la noción de discapacidad. Por último, se requiere una perspectiva 
histórica para documentar cómo los significados y los usos de la discapacidad han cambiado 
con el tiempo en los entornos que analizamos. Esto ayudará a dilucidar si hay un enfoque estrecho 
o neutral respecto a las diferencias que puedan estar interviniendo en los usos y en las prácticas 
locales relacionados con la discapacidad. Además, se necesita una mentalidad histórica para dar 
cuenta de la genealogía de la discapacidad y de su significado común; es decir, de cómo las tra-
diciones de la discapacidad, capaces de empoderar u oprimir a un grupo, pueden sedimentarse 
en los contextos locales. Estos supuestos permean las tres intervenciones teóricas que describo a 
continuación y que pueden utilizarse para analizar la naturaleza dual de la discapacidad y las pa-
radojas de equidad asociadas en el contexto de las disparidades raciales en educación especial.

3.1. Objetos transfronterizos: explorando la fluidez de la discapacidad

Conceptualizo la discapacidad como un objeto transfronterizo (boundary object), dados 
sus significados y usos cambiantes en distintos contextos. Los objetos transfronterizos 

tienen significados diferentes en mundos sociales diferentes, pero su estructura es lo suficien-
temente común en más de un mundo como para ser reconocibles, un medio de traducción. La 
creación y gestión de objetos transfronterizos es un proceso clave para desarrollar y mantener la 
coherencia entre mundos sociales superpuestos. (Star y Griesemer, 1989, p. 393)
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En el contexto del sistema de educación especial estadounidense, las discapacidades tie-
nen definiciones y parámetros de identificación estándar. Al mismo tiempo, los estados crean 
sus propias directrices administrativas y operacionalizan las definiciones. Esto les permite coor-
dinar el trabajo de los sistemas de educación especial en los distintos distritos escolares y a la 
hora de presentar informes al gobierno federal, aunque tales sistemas exhiben una variabilidad 
sustancial. Ello se refleja en la proporción de alumnos con discapacidades identificados en el 
país. La Figura 1 muestra una variación notable entre estados para los alumnos identificados con 
discapacidades, desde menos del 12 % hasta más del 20 % de todos los alumnos. ¿Cómo inter-
pretamos la variabilidad entre estados como Colorado y Pensilvania, que muestran diferencias 
sustanciales en las tasas de identificación de discapacidades? ¿Se explica mediante las directri-
ces de evaluación o los criterios de inclusión de cada estado? La variación de las tasas de diag-
nóstico ilustra la naturaleza de la discapacidad como un objeto transfronterizo modelado por las 
historias, las políticas y las prácticas locales; tal como Star y Griesemer (1989) explicaron, un ob-
jeto transfronterizo «no describe con precisión los detalles de ninguna localidad o cosa» (p. 410). 

Figura 1. Porcentaje de alumnos con discapacidades con respecto al de todos 
los alumnos en colegios públicos, 2021-2022. 

Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Educación (según los datos presentados por Schaeffer, 2023).

Vemos, por tanto, que las definiciones y directrices de los estados para identificar discapacida-
des a nivel estatal se superponen con las definiciones y los requisitos de la política federal. A nivel de 
distrito escolar, pueden aparecer fuentes adicionales de variabilidad que no encajen con tanta pre-
cisión con las definiciones científicas. La superposición de visiones alternativas de la discapacidad, 
con sus respectivos procedimientos y prácticas en distintos entornos, como si tuvieran el mismo 
significado se describe como «alineación categórica» (Epstein, 2007). A su vez, estos procesos de 
alineación facilitan el trabajo de coordinación de objetos transfronterizos como la discapacidad. La 
alineación categórica suaviza los espacios liminares y las opacidades entre las diferencias de sig-
nificado y los procedimientos alternativos para monitorizar o medir el concepto de discapacidad; 
sabemos que la alineación categórica ha tenido éxito cuando «se vuelve invisible en retrospectiva» 
(Epstein, 2007, p. 92). Sin embargo, la alineación categórica no es necesariamente un proceso armo-
nioso y coherente. Para ilustrarlo, la definición de SLD (discapacidades de aprendizaje específicas) 
que prevaleció durante muchos años en los Estados Unidos se centraba en una discrepancia signi-
ficativa e inesperada entre capacidad y niveles de rendimiento. De manera gradual, los investigado-
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res documentaron los límites de dicho modelo de discrepancia y empezaron a examinar la respues-
ta de los alumnos a las intervenciones sistemáticas basadas en evidencias y la monitorización como 
un medio de identificación (Bradley et al., 2002). No obstante, la evidencia sugiere que los distritos 
escolares siguen teniendo dificultades para abordar los problemas de equidad en los contextos de 
estos modelos de intervención (Cavendish et al., 2016; Sabnis et al., 2019).  

Los conceptos objeto transfronterizo y alineación categórica ponen de manifiesto los múltiples 
espacios interpretativos y las ambigüedades que coexisten para coordinar el trabajo de los profe-
sionales en los distintos contextos organizativos (colegios, distritos) y preservar la coherencia de los 
sistemas institucionales. Huelga decir que estos sistemas tienen fallos, con consecuencias para la 
equidad. Volvamos al problema de las disparidades raciales en la identificación de discapacidades 
(Donovan y Cross, 2002). La Figura 2 presenta la proporción de alumnos afroamericanos con discapa-
cidades con relación a su representación en la población escolar. Hay una variabilidad considerable 
en estos datos, aunque resulta evidente que los estados del Sureste y algunos del Medio Oeste tien-
den a identificar una mayor proporción de alumnos afroamericanos con discapacidades. Más allá 
de cuestiones de precisión diagnóstica, heterogeneidad en los grupos de alumnos y oportunidades 
educativas, sostengo que también debemos analizar los matices de la discapacidad en estos esta-
dos para los niveles micro (aula), meso (colegio, distrito) y macro (estado). En otras palabras, como ob-
jeto transfronterizo, la discapacidad tiene significados y prácticas de operacionalización ligeramente 
diferentes en las distintas escalas y contextos. Debemos explorar los significados de la discapacidad, 
la interpretación de los comportamientos de los alumnos y el tipo de actividades y rutinas utilizadas 
para clasificar qué significa ser competente en el aula. Es preciso, además, examinar cómo se alinean 
estas perspectivas (o no) con la visión, la interpretación y las actividades utilizadas en colegios y en 
distritos para diagnosticar discapacidad. Más aún, es necesario analizar cómo estas definiciones y 
prácticas se alinean (o no) con el marco clasificatorio del estado. En resumen, debemos documentar 
la alineación categórica de la discapacidad en estas esferas de actividad en los colegios y en los dis-
tritos para detectar posibles descoordinaciones, interpretaciones incorrectas y malentendidos que 
puedan alterar los registros de datos de prevalencia y los sistemas para reportar dicha evidencia.

Figura 2. Porcentaje de alumnos afroamericanos con discapacidades por estado frente a la po-
blación estatal estimada de afroamericanos (edades: 6 a 21 años) en el curso académico 2018-19. 

Los resultados de Wisconsin no se incluyeron debido a la cuestionable calidad de los datos.

Fuente: OSEP (2020).

El análisis de la identificación de discapacidades por raza representa una forma de «estandari-
zación de nicho» (Epstein, 2007) en la que el sistema educativo organiza las poblaciones en objetos 
estandarizados con fines científicos, administrativos y de equidad. La estandarización se normaliza 
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a nivel de grupo; se evitan, así, enfoques universalistas e individualistas (Epstein, 2007). Con fines de 
equidad, el sistema educativo realiza un seguimiento de los alumnos por tipos de discapacidad 
(por ejemplo, intelectual, conductual, de aprendizaje) para documentar quién tiene acceso a los 
servicios y cómo les va. Los grupos raciales se incluyen en esta estandarización de nicho para mo-
nitorizar posibles inequidades en las tasas de identificación. También se monitoriza a otros grupos 
(por ejemplo, por género, clase social o idioma). El gobierno federal exige a los estados que reporten 
cada año las tasas por distrito escolar para monitorizar posibles desproporcionalidades raciales. La 
implementación de esta estandarización de nicho se basa en definiciones e indicadores que es-
tán llenos de problemas técnicos e ideológicos; véase Albrecht et al. (2012), Artiles (2011), Cavendish 
et al. (2014),USDOE (2023). Los datos nacionales sugieren que existe una proporción relativamente 
baja de distritos con niveles de disparidades raciales (Government Accountability Office, 2013). No 
obstante, se han observado incrementos en estas estadísticas (Arundel, 2023). Cuando los datos se 
desglosan, se revelan patrones únicos e inquietantes. Véanse, por ejemplo, los datos presentados 
en la Figura 3 sobre el porcentaje de distritos escolares identificados con una desproporcionalidad 
significativa para seis estados en un período de cuatro años (2016-2020). Estos resultados muestran 
patrones bastante singulares: el estado D refleja una proporción baja y estable de distritos con ni-
veles de desproporción significativa (alrededor del 10 %), mientras que, en los estados B y C, cerca 
del 10-15 % de sus distritos reportaron niveles de desproporción en el último año de este período, 
tras haber tenido cero desproporcionalidad en los tres años anteriores. El estado E reportó un nú-
mero decreciente de distritos desproporcionados, desde casi el 30 % hasta algo más del 10 %. En 
comparación, el estado A muestra un patrón inusual: al inicio, reporta un porcentaje de distritos 
relativamente bajo (menos del 10 %), pero experimenta luego una subida abrupta en el último año 
para llegar a más del 60 % de distritos con niveles de desproporcionalidad. Por último, el estado F 
muestra el patrón opuesto, pues pasa de un porcentaje alto y constante de distritos desproporcio-
nados (en torno al 40 %) a una caída repentina a menos del 10 % en el último año de este período. 

Figura 3. Porcentaje de distritos escolares identificados con una desproporcionalidad signifi-
cativa para estados seleccionados.

Nota: OEL = organismos educativos locales, AE = año escolar.

Fuente: USDOE, 2023.

Al revisar estos datos, surgen preguntas inquietantes. Un aspecto importante se relaciona 
con una recomendación de un informe reciente del Departamento de Educación (USDOE) 
(2023): los programas de la Oficina de Educación Especial deben

evaluar los riesgos asociados a la calidad de los datos reportados por [las agencias de edu-
cación estatales] y [los distritos escolares] sobre desproporcionalidad significativa y diseñar e im-
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plementar actividades de control para mitigar los riesgos identificados y garantizar que los datos 
sean precisos y completos. (p. 2) 

A esta recomendación, le sumaría la realización de análisis contextualizados para entender 
los patrones estables o cambiantes en los índices de los distritos escolares desproporcionados 
a lo largo del tiempo. ¿Cambiaron algunos estados los umbrales de clasificación de la despro-
porcionalidad significativa durante este período? ¿Qué variabilidad subyacía a las alineaciones 
categóricas de las definiciones de discapacidad, a las políticas, a las teorías locales sobre las di-
ferencias de capacidad y a las prácticas en estos estados? Si consideramos que la discapacidad 
es un objeto transfonterizo y que dichos objetos se «abstraen de todos los ámbitos y pueden ser 
bastante imprecisos» (Star y Griesemer, 1989, p. 410), ¿cómo pueden los significados alternativos 
de discapacidad y la fluidez conceptual de la discapacidad, así como las aplicaciones locales 
de esta noción, afectar a las tendencias de desproporcionalidad a lo largo del tiempo? 

Una implicación importante de esta crítica es que, aunque los sistemas de monitorización en 
estos estados se basan en un modelo de estandarización de nicho organizado en torno a discapa-
cidad y raza, debemos basarnos en análisis situacionales para documentar la fluidez de la disca-
pacidad, además de en las historias contextuales y en las prácticas culturales en colegios y distri-
tos que rodean los patrones de desproporcionalidad a lo largo del tiempo. Un riesgo potencial de 
utilizar la noción de nicho de estandarización es que depende implícitamente de concepciones 
esencialistas de los grupos y, por tanto, desplaza a un segundo plano las consideraciones inter-
seccionales o la atención a las heterogeneidades en los grupos. Volveré a este punto más adelante.

3.2. El color del conocimiento y sus implicaciones

La segunda intervención teórica para desarrollar una perspectiva histórico-cultural crítica 
es abordar las barreras epistemológicas en el estudio de la desigualdad racial en el campo de 
la educación especial. Comenzaré por reconocer dos hechos en la sociedad estadounidense 
contemporánea. En primer lugar, hace diez años, el alumnado de los colegios públicos esta-
dounidenses pasó a estar compuesto por una «mayoría de minorías», en especial en el oeste 
y el sur del país (Maxwell, 2014), y los distritos con más alumnos de color tienden a recibir una 
financiación significativamente menor (Morgan, 2022). En segundo lugar, la desigualdad so-
cioeconómica está creciendo. En esta línea, Raj Chetty et al. (2016) concluyeron que 

la movilidad absoluta ha disminuido abruptamente en [los Estados Unidos] en el último medio 
siglo, principalmente debido al crecimiento de la desigualdad. Si se quiere revivir el «sueño nor-
teamericano» de altas tasas de movilidad absoluta, debe haber un interés por el crecimiento de la 
movilidad que sea compartido más ampliamente en la distribución de niveles de ingreso.

Estos hechos tienen dos implicaciones directas: los conocimientos en el campo de la educa-
ción deben ser relevantes y responder a las experiencias y a los deseos de los alumnos de color, y 
la investigación educativa no puede ignorar la ubicuidad de la desigualdad en los contextos edu-
cativos y sociales. Lamentablemente, análisis detallados de las investigaciones durante amplios 
períodos de tiempo demuestran que la comunidad investigadora en educación especial no ha 
cumplido con estas obligaciones (Artiles et al., 1997; Lindo, 2006; Moore y Klingner, 2012; Trent et al., 
2014; Vasquez et al., 2011). Por ejemplo, las Academias Nacionales de Ciencias informaron de que los 
«resultados [de la investigación de intervenciones] para [alumnos de color] [...] rara vez, o nunca, se 
desglosan y comparan con los alumnos mayoritarios con [discapacidades de aprendizaje] o [dis-
capacidades conductuales]» (Donovan y Cross, 2002, p. 329). La supresión de las diferencias racia-
les y de otros tipos también ha sido documentada en la financiación de proyectos de investigación 
en educación especial (Artiles et al., 2016), así como en otros campos como la psicología, la sanidad 
pública y la medicina (Graham, 1992; Krieger et al., 2021; Syed et al., 2018). Por ejemplo, en un artículo 
que atrajo bastante atención, Steve Roberts et al. (2020) revisaron más de 26 000 estudios publica-
dos entre 1974 y 2018 en las principales revistas de psicología. Informaron de lo siguiente:

En primer lugar, a lo largo de las últimas cinco décadas, las publicaciones psicológicas que 
destacan la raza han sido excepcionales, y aunque han aumentado en psicología social y del 
desarrollo, siguen siendo prácticamente inexistentes en psicología cognitiva. En segundo lugar, 
la mayoría de las publicaciones han sido editadas por editores blancos, bajo cuya dirección ha 
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habido un número significativamente menor de publicaciones que destacan la raza. En tercer lu-
gar, muchas de las publicaciones que destacan la raza han sido escritas por autores blancos que 
emplearon un número significativamente menor de participantes de color (p. 1295).

Las implicaciones de estas prácticas epistemológicas son preocupantes para la educación 
especial y otras disciplinas afines, ya que esto significa que el plan de estudios, la pedagogía, la 
evaluación, las intervenciones académicas y otros recursos intelectuales en educación especial 
se basan en un alumno universal mítico que favorece a los alumnos blancos. De nuevo, en una 
época en la que los colegios son cada vez más heterogéneos y la desigualdad está creciendo, 
no deberíamos arriesgarnos a mantener este statu quo. Esto es especialmente urgente en áreas 
como las discapacidades intelectuales, emocionales y de aprendizaje, donde ha habido, duran-
te décadas, debates políticos, técnicos y prácticos cargados de polémica en torno a la raza, el 
racismo y los sesgos (Artiles et al., 2016). Formulado de otra manera, el estudio de las disparida-
des raciales en la identificación de discapacidades debe cuestionar la base de conocimientos 
que informa las prácticas y políticas de este campo y presionar de manera creciente a la comu-
nidad investigadora para cambiar las prácticas epistemológicas, incluidos los procedimientos 
analíticos y de muestreo. Otra cuestión igualmente importante es que este campo debe ampliar 
sus herramientas teóricas para aprovechar los avances interdisciplinarios que tienen lugar en 
campos afines; por ejemplo, sobre el desarrollo humano y el aprendizaje como fenómenos cul-
turales y que sitúan la equidad en el centro del proceso de investigación (Artiles y Trent, 2024). 
No cabe duda de que estos cambios dejarán huellas profundas en la epistemología de esta área 
de estudio y promoverá una nueva generación de preguntas de investigación. 

3.3. DefectCraft: la maraña de ideologías en la práctica

Hasta ahora, he argumentado que un enfoque histórico-cultural crítico para entender la 
naturaleza dual de la discapacidad y sus tensiones de equidad concomitantes exige formu-
lar la discapacidad como una noción fluida que debe examinarse en contextos culturales e 
históricos. Un requisito relacionado es incorporar una conciencia reflexiva sobre las prácticas 
epistemológicas que subyacen al conocimiento en este campo. Hay evidencias de que la 
literatura sobre discapacidad ha ignorado las intersecciones con otros ejes de diferencia y, a 
menudo, ha tratado la equidad (más allá de las diferencias de capacidad) como una acotación 
posterior (Artiles y Trent, 2024). Los investigadores han de aplicar una postura crítica al cono-
cimiento que utilizan en sus estudios y cuestionar sus raíces epistemológicas para poner de 
relieve las interseccionalidades históricas y centrar las consideraciones de equidad. 

En este apartado, abordo el papel de las ideologías [es decir, los «significados al servicio del 
poder» (Bonilla-Silva, 2006, p. 25)] en la formación de la naturaleza dual de la discapacidad, en parti-
cular respecto al uso de las diferencias de capacidad como un medio de marginación. Conceptua-
lizo las prácticas y las dinámicas estructurales que producen dicha marginación con la noción de 
DefectCraft, que parte de una base de conocimiento interdisciplinario (Artiles, 2003, 2011, 2019; Bal 
et al., 2018; Fields y Fields, 2012; Harris, 2001; Lamont y Pierson, 2019; Omi y Winant, 2014; Powell y Me-
nendian, 2016; Tefera et al., 2023). Vemos DefectCraft en acción cuando las prácticas y los procesos 
atribuyen déficits a personas y grupos ya estigmatizados (Artiles, 2011), de manera que contribuyen 
a su otrificación. Esto se refleja en la identificación histórica y sistemática de grupos racializados 
como discapacitados, en especial en categorías de discapacidad subjetivas. Cabe señalar que De-
fectCraft no tiene por qué derivarse exclusivamente de las acciones de actores con sesgos o prejui-
cios. De hecho, DefectCraft se cristaliza como consecuencia de las políticas, las prácticas y los pro-
cedimientos institucionales que están codificados con supuestos ideológicos sobre determinadas 
personas y grupos, los cuales se asume que están dañados. Esto contribuye a la descripción histó-
rica de las comunidades de color como rotas y en necesidad de intervenciones correctivas (Artiles, 
2011; Scott, 2007). Por ejemplo, un argumento predilecto de DefectCraft es que las tasas de pobreza 
desproporcionadas en las comunidades de color explican las disparidades raciales en las tasas de 
discapacidad. Una implicación inquietante de este razonamiento es que biologiza la raza y, de este 
modo, perpetúa una mentalidad de déficit sobre los alumnos de color. Es importante señalar que 
DefectCraft compele a sus practicantes a considerar las deficiencias adscritas a estos grupos como 
atributos intrínsecos, lo que no hace sino reproducir circuitos ideológicos-ontológicos; es decir, se 
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examina de forma reiterada a determinados grupos con enfoques de déficit (ideologías) que se 
asumen como rasgos innatos de estas personas (ontologías) (Artiles, 2022). 

El análisis de DefectCraft es un requisito fundamental para entender el papel del poder, de la cul-
tura y de la historia en la racialización de la discapacidad. Un recurso central de DefectCraft es que se 
basa en la ideología de la neutralidad de color para obscurecer el poder estructural de la raza en la 
formación de diferencias. Este daltonismo también suprime las condiciones histórico-culturales que 
median en las experiencias de los grupos racializados en una sociedad desigual (por ejemplo, falta de 
oportunidades, un sistema laboral discriminador, disparidades históricas en salud y riqueza) (Darity, 
2011). Esta ideología racial se basa en enfoques que filtran la interpretación de la información (Bonilla- 
Silva, 2006) para «ignorar, negar o suprimir el papel, el significado o el impacto de la raza en una socie-
dad racialmente estratificada» (Tefera et al., 2023, p. 400). De este modo, DefectCraft preserva el statu 
quo e intensifica la marginación de los grupos al recurrir a explicaciones culturalistas que justifican 
las disparidades raciales; por ejemplo, la deprivación socioeconómica, una socialización lingüística  
defectuosa o una crianza inadecuada. Por desgracia, las justificaciones culturalistas con orígenes 
racistas tienen una larga tradición en las ciencias sociales (Benjamin, 2017). Además, las explicacio-
nes culturalistas normalizan las disparidades raciales y borran las identidades interseccionales de las 
personas. Esto conduce a una lógica binaria que simplifica sobremanera el trabajo analítico de los 
investigadores; por ejemplo, ¿son las disparidades raciales el resultado de la pobreza infantil o del 
sesgo racial? Una estrategia analítica complementaria que sostiene el proyecto estratificador de De-
fectCraft es el uso de datos agregados; de este modo, desestima el papel esencial de los contextos y 
las historias locales (Tefera et al., 2023). 

A continuación, presento cinco afirmaciones que ofrecen orientación para identificar las 
coreografías de DefectCraft en la investigación y la práctica.

 ● Explorar la formación y el significado de las diferencias y sus consecuencias. Los 
sistemas educativos están organizados en torno a categorías identitarias de raza (u 
otra categoría relevante que impulsa la otrificación de grupos) y diferencias de ca-
pacidad. Explorar cómo estas categorías han evolucionado con el tiempo. ¿Se basan 
las definiciones de las categorías en un pensamiento binario (normal/divergente)? ¿Se 
tienen en cuenta las fuerzas sociales, culturales, históricas, económicas y políticas? 
¿Cuáles son los significados adscritos a estas categorías y cuáles son las consecuen-
cias de equidad para los alumnos tras recibir estas designaciones? ¿Están organiza-
das estas categorías alrededor de jerarquías que invocan consecuencias alternativas 
para las oportunidades educativas? ¿Qué papeles desempeñan la biología y la cultura 
al explicar las raíces de estas diferencias? ¿Varían estas explicaciones en función del 
grupo examinado? ¿La posibilidad de acceder a oportunidades y recursos es diferen-
te entre los grupos? (Artiles, 2011; Omi y Winant, 2014; Shifrer y Frederick, 2019).

 ● Develar el papel de las ideologías en la construcción de las identidades. La ideolo-
gía entra en juego cuando los significados sirven para construir jerarquías de dominio 
(Bonilla-Silva, 2006). Identificar políticas, procesos o prácticas que pueden marginar 
o crear desigualdades (por ejemplo, disparidades de identificación) para grupos di-
ferentes desde una perspectiva racial o de capacidad. ¿Subyace un pensamiento de 
déficit a la explicación de las desigualdades que representa a los grupos minorizados 
como intrínsecamente dañados? ¿Hay ideologías neutrales respecto al color integra-
das en las políticas y las prácticas o en las soluciones a las inequidades? (Erevelles y 
Minear, 2010; Lamont y Pierson, 2019; Powel y Menendian, 2016). 

 ● Examinar interseccionalidades y linajes histórico-culturales. Esta labor académica 
aborda normalmente la intersección de discapacidad y raza (u otros grupos relevantes 
en los contextos locales, como alumnos de bajo nivel socioeconómico o refugiados) 
(Artiles, 2013). Analizar si los sistemas de monitorización o los estudios de investigación 
tienden a poner más énfasis en una única identidad (enfoque unitario) (Hancock, 2007). 
Por ejemplo, ¿predice la raza la identificación de discapacidades? ¿Cuál es la histo-
ria de las intersecciones discapacidad-raza en estos contextos? (Baynton, 2005). ¿Qué 
papel desempeñan los antecedentes sociohistóricos en estas intersecciones (por 
ejemplo, relaciones entre grupos raciales, oportunidades racializadas)? Se emplean 
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herramientas profesionales para crear abstracciones de alumnos, como los cocientes 
intelectuales, las métricas de la pobreza o las puntuaciones de nivel de idioma. Muchas 
abstracciones han sido creadas de manera sistemática para perpetuar caracterizacio-
nes de déficit de grupos marginados que suprimen los contextos en los que experi-
mentan desigualdades estructurales y, de este modo, normalizan injusticias históricas 
(Ross, 1990). ¿Qué abstracciones se utilizan para representar a los grupos? ¿Cómo se 
utiliza la información contextual para complementar las abstracciones? (Artiles, 2019).

 ● Incluir el análisis espacial. La atención al espacio ha posibilitado una comprensión más 
profunda de los procesos sociales y culturales, incluidas las crecientes desigualdades 
de la sociedad (Soja, 2010; Tate, 2008). Las disparidades raciales en las tasas de discapa-
cidad deben tener en cuenta el papel de factores espaciales (Artiles, 2003). Comenzar 
por la pregunta siguiente: ¿cómo están configurados los espacios escolares para crear, 
reproducir o agravar las injusticias? (Galster y Sharkey, 2017). Investigaciones previas su-
gieren que la ubicación del colegio y las configuraciones raciales de los entornos mol-
dean las disparidades raciales (Oswald et al., 2002; Shifrer y Fish, 2020; Skiba et al., 2008). 
¿Cómo están asociadas las identidades interseccionales de déficit con tipos particula-
res de espacio (urbano, suburbano)? (Tefera et al., 2023). ¿Hay prácticas marginadoras?

 ● Identificar los mecanismos sociales que subyacen a las medidas correctivas. Los 
mecanismos sociales desempeñan un papel fundamental en la producción y perpe-
tuación de las inequidades educativas (Tefera et al., 2023). Algunos ejemplos de meca-
nismos son la evaluación (es decir, prácticas que ordenan a los alumnos en jerarquías 
que, en última instancia, reifican estratificaciones que privilegian de forma sistemátic a 
determinados grupos) y la cuantificación (es decir, el uso de indicadores cuantitativos 
que sostienen o refuerzan las desigualdades) (Lamont y Pierce, 2019). Otro mecanis-
mo social es la legitimación, es decir, la predisposición a normalizar las desigualdades 
existentes y, de este modo, a validar los sesgos contra las personas de color (Lamont 
y Pierce, 2019). Los mecanismos sociales pueden identificarse mediante el análisis de 
las prácticas cotidianas y las culturas organizacionales de los colegios, en especial en 
contextos en los que los educadores y los líderes escolares trabajan para abordar la 
racialización de las discapacidades y de otras formas de disparidad (Tefera et al., 2023).

4. El camino por recorrer 
El punto de partida de mi argumento en este artículo es que la discapacidad posee una na-

turaleza dual que, dependiendo de circunstancias locales e históricas, puede favorecer la pro-
tección o utilizarse para seguir marginando a personas y grupos. En este momento histórico en 
el que la diversidad y la desigualdad están creciendo, el reto es aprovechar el papel potencia-
dor de la educación para minimizar el poder debilitador de la discapacidad. Documento cómo 
la discapacidad puede marginar a ciertos grupos mediante una discusión de las disparidades 
raciales en las tasas de discapacidad. La literatura sobre este problema de equidad se ha enre-
dado en discusiones técnicas, principalmente sobre asuntos metodológicos. Llama la atención 
la ausencia en este corpus de trabajo de consideraciones teóricas sobre el papel de las tradicio-
nes históricas de discriminación, los factores estructurales, así como los marcadores de identi-
dad como la raza, la pobreza o el origen migrante en la producción y perpetuación de este per-
sistente problema. Asimismo importante es el hecho de que esta literatura ha ignorado cómo las 
desigualdades históricas en la sociedad permean los contextos educativos y probablemente 
median la construcción de disparidades raciales en las tasas de discapacidad. 

He dedicado la mayor parte de este manuscrito a describir tres herramientas teóricas presen-
tadas mediante un enfoque histórico-cultural crítico que puede nutrir los análisis de las disparida-
des raciales. En primer lugar, es necesario explorar la naturaleza fluida de la discapacidad (como 
objeto de frontera) para realizar análisis situacionales. Esto permitirá a los investigadores examinar 
la discapacidad en sus contextos socioculturales y organizativos. En segundo lugar, los investi-
gadores deben aplicar una mentalidad crítica al utilizar la base de conocimiento disponible en la 
investigación y la práctica. Esto resulta crucial si tenemos en cuenta la naturaleza neutral respecto 
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al color del conocimiento en este campo y en disciplinas afines. En una sociedad cada vez más 
heterogénea y llena de desigualdades, no deberíamos basarnos en este conocimiento daltónico. 
Por último, he dirigido la atención al papel de las ideologías en la producción de disparidades ra-
ciales mediante la lente de DefectCraft y los mecanismos sociales que reproducen este problema.

En definitiva, la comunidad de investigadores debe trascender el enfoque tradicional en varia-
bles demográficas estáticas para estudiar estas inequidades educativas. La diversificación de las 
muestras no será suficiente. Las perspectivas investigadoras neutrales respecto al color y la cultura 
solo diluirán nuestra comprensión de las discapacidades en mundos desiguales de diferencias 
culturales. En el centro de esta labor, debería haber una teoría del desarrollo y del aprendizaje hu-
manos que reconozca su naturaleza cultural (Gutiérrez y Rogoff, 2003). Esto significa que investi-
gaciones futuras deberían aspirar a integrar de manera sistemática las concepciones de mente, 
cultura y equidad en el estudio de la discapacidad (Ferrell y Artiles, en prensa). Se necesitan uni-
dades de análisis alternativas, en particular una unidad situacional, para obtener una comprensión 
más completa y matizada de las dimensiones fluidas e ideológicas de la discapacidad. La próxi-
ma generación de investigaciones de la naturaleza dual de la discapacidad debería ir más allá del 
énfasis en la documentación de las desigualdades y promover intervenciones formativas basadas 
en alianzas culturalmente sensibles (Afacan et al., 2021; Mawene et al., 2024). 
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