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Cómo trabajar on-line con niños diagnostica-
dos con trastornos del desarrollo (TGD-TEA)

Mariel Basabe

El artículo describe cómo trabajo a distancia con niños diagnostica-
dos con trastornos del desarrollo (TGD-TEA) y sus padres; pueden 
ser pacientes y familias a los no que nunca he visto presencialmente. 
Esta modalidad la estoy utilizado con excelentes resultados durante 
la época de pandemia del COVID-19, que impone un distanciamiento 
físico obligatorio.

Introducción

En el momento actual de distanciamiento social im-
pulsado por el COVID-19, los niños están todo el día con 
sus padres habiendo perdido sus espacios cotidianos y 
relaciones importantes en las que se sostenían. 

Esta nueva realidad se contextualiza en un escenario 
actual caracterizado por las funciones materna y paterna 
debilidatas, la “falta de transmisión de vínculos estruc-
turantes, de anidamiento, la falta de significantes fuer-
tes con los que el niño pueda identificarse; en vez de la 
madre suficientemente buena actualmente parece que se 
busca que los niños sean suficientemente buenos” (Catz, 
H., 2019).1

1  Catz, H., Palabras de apertura en las jornadas anuales del Departamento de Niños y Ado-
lescentes de la APA, Ciudad de Buenos Aires, 2019.
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En el caso particular de los niños con trastornos en el 
desarrollo, este debilitamiento de las funciones parenta-
les suele acentuarse con los diagnósticos tempranos del 
orden del trastorno, con determinadas “etiquetas” que 
pueden ser invalidantes. Este escenario lo vengo obser-
vando durante los últimos años, en el cual estos diagnós-
ticos suelen confluir en múltiples tratamientos con profe-
sionales de áreas específicas, dejando de alguna manera 
a los padres excluidos de las tareas constitutivas, fruto 
del intercambio padre/madre-hijo. Esto va en detrimento 
de la mirada y el rol subjetivante propios de las funciones 
parentales.

En este contexto, resulta fundamental el trabajo con 
los padres con el objetivo de apuntalarlos en sus funcio-
nes, para que puedan tener una mayor comprensión de lo 
que le sucede a su hijo y sepan cómo acompañarlo en este 
momento tan especial. 

Los padres no están acostumbrados a estar todos los 
días completos con sus hijos, y los chicos tampoco. Es 
importante como profesional intervenir, para evitar si-
tuaciones de violencia y de indefensión que pueden llegar 
a generarse a partir del aislamiento social. Sostenerlos, 
para que puedan sostener en el confinamiento donde las 
ansiedades pueden llegar a ser incontrolables. 

Para vehiculizar este acompañamento realizo encuen-
tros a distancia -por Skype o videollamada- con los pa-
dres, y utilizo como herramienta unas guías de activida-
des para jugar en familia. Se trata de actividades que pro-
mueven el trabajo de estructuración subjetiva y el armado 
de esquemas de conocimiento, mediante una selección de 
contenidos y una metodología específica sobre cómo tra-
bajarlos.
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Las guías no sólo son útiles en cuanto al saber que pro-
porcionan con respecto a los contenidos que estos niños 
necesitan trabajar, sino que tienen un propósito orienta-
tivo general con respecto a la manera de vincularse con 
el niño, de alojarlo, de acompañarlo y de poder ayudarlo 
en su desarrollo en las actividades de la vida cotidiana. Al 
contar con mayor información sobre cuáles son los proce-
sos constitutivos que los niños deben realizar y al sentirse 
orientados con respecto a cómo jugar con sus hijos, los 
padres se colocan en una posición diferente, que produce 
efectos muy positivos. 

En algunas familias este tiempo de incertidumbre y en-
cierro se está convirtiendo en una posibilidad de barajar 
y dar de nuevo, de crear un nuevo espacio potencial en 
donde pueda aparecer el juego que promueva la libertad 
creadora, como diría Winnicott, D. (1971).2

Creo que las sesiones con un analista que está afue-
ra junto con las guías de actividades funcionan como un 
operador estructural, regulan lo que sería el “goce” de 
ciertos comportamientos repetitivos y de desencuentros 
estereotipados, y permiten abrir camino al mundo de las 
reglas y la cultura.

Cómo trabajo con estos niños a distancia

Comienzo con entrevistas virtuales con los padres, ge-
neralmente con la madre, pero siempre tratando de que 
el padre pueda estar presente. En estos encuentros va-
mos recorriendo su historia, la historia de esa familia, 
el mito familiar en el que adviene el niño. En el caso de 
niños autistas suelen aparecer los siguentes elementos: 
pérdida de embarazos anteriores, duelos no realizados, 

2  Winnicot, W., Realidad y juego, Editorial Gedisa, Buenos Aires, 1971.
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depresiones maternas durante el embarazo, y/o en los 
primeros meses del bebé, falta de sostenimiento externo 
de la mamá en esa etapa, ausencia paterna, situaciones 
socio-económicas o familiares adversas, violencia en la 
pareja, entre otros.

Son muchos y diversos los factores dificultaron o im-
posibilitaron la conexión con el bebé en esa etapa de cons-
trucción de un cuerpo imaginado, de creación necesaria 
de vínculos primordiales, lo que no posibilitó la etapa de 
ilusión del bebe de crear el objeto que satisface su necesi-
dad, de ser uno con la madre, unión que paulatinamente 
se va diferenciando pasando por un espacio transicional 
en el que juego aparecería.

Estas primeras entrevistas no las realizo a modo de 
anamnesis, para recavar información, sino porque creo 
necesario que los padres puedan hablar de situaciones 
traumáticas, develando así identificaciones y mandatos 
familiares, viendo qué lugar ocupa ese hijo en el mito fa-
miliar. “Todos han quedado presos de una red de reac-
ciones inevitables, y necesitan que los comprendamos”. 
(Tustin, 1990)3 

 Apunto a que se produzca cierto nivel e implicancia 
con respecto a lo que le sucede al niño, a que el diagnós-
tico pueda abarcar un “más allá de lo orgánico” -que por 
supuesto no lo dejo de lado- y deje de tomarse como defi-
nitivo, como una sentencia.

Sabemos que es jugando como el niño se transforma 
en sujeto (Rodulfo R., 1991) 4. Uno de los propósitos más 
importantes del juego durante la niñez, y especialmente 
en la infancia, es la creación de un espacio vincular para 

3  Tustin, F., Autismo y psicosis infantiles, Editorial Paidos, España, 1940.

4  Rodulfo R., El niño y el Significante, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1991.
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que el niño pueda desarrollarse emocional y cognitiva-
mente. 

En función de lo conversado en la sesiones, pienso 
cuál es el trabajo psíquico que este niño está intentan-
do realizar, y cuáles son las condiciones necesarias para 
que este trabajo psíquico se desarrolle. Selecciono acti-
vidades de las guías de juegos para padres y se las envío 
por mail para jugar en familia. Les aclaro que son para 
divertirse,”si no, no vale”, y que como su nombre lo indica 
son sólo guías, que si el juego toma otro rumbo lo sigan, 
que si se les ocurren otros juegos a ellos, los hagan. El 
otro día una mamá me comentó: “Tengo un juego para 
que agregues a tus guías” ¡Me encantó!.

En la siguiente sesión me comentan qué hicieron, cómo 
y qué sucedió durante la actividad, si inventaron algún 
otro juego, suelen compartirlo con gran entusiasmo. En 
algunos casos registran por escrito algo que surgió que no 
quieren olvidarse de conversarlo conmigo. Conjuntamen-
te con el relato de los juegos realizados aparecen consul-
tas sobre límites, rutinas de sueño, alimentación, baño, 
etc. Continúa el trabajo con la madre de elaboración de su 
propia historia, pueden aparecer conflictos en la relación 
de pareja, incluso dificultades de algún hermanito que no 
han tenido lugar hasta ahora para ser visualizadas.

El paciente es el niño, pero trabajo en sesiones virtua-
les con la madre o los padres, lo que produce muchos 
efectos terapéuticos en ambos, que por mi experiencia es 
fundamental para la evolución del niño. Aunque el padre 
es habilitado por el discurso de la madre, su presencia y 
mirada amplian el horizonte de posibilidades terapéuti-
cas.

Este modo de trabajo produce efectos, comienza a 
haber una mirada subjetivante sobre el niño, se pasa de 
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percibir qué cosas le afectan, a qué le gusta o no, ciertas 
conductas van dejando de leerse como comportamientos 
esperables por su condición y aparecen relacionadas con 
su singularidad. El niño comienza a aparecer como tal, 
a hacerse escuchar, va surgiendo “el capricho”, desapa-
reciendo “las crisis”, se producen avances en el lenguaje. 
Las sesiones virtuales junto con el material proporciona-
do por las guías los ayudan a los padres a sentirse orien-
tados, acompañados, a poder disfrutar con sus hijos, a 
recuperar la confianza en sus funciones; se ríen juntos, 
se establecen juegos subjetivantes que no aparecieron es-
pontaneamente en un principio, se sienten más confiados 
para poner límites.

A veces me mandan dibujos o fotos de las actividades 
que realizan y, por las devoluciones que recibo, ocupo un 
lugar de sostén muy importante. La mamá comienza a 
cuestionarse el lugar y la importancia del padre, pensa-
mos qué juegos le gustan a él que podría disfrutar hacién-
dolos con sus hijos, incorporamos en las rutinas ciertas 
actividades para que hagan con el papá, a veces me piden 
que tenga con él la sesión para conversar determinados 
temas. Luego de unos meses de trabajo, una mamá me 
comentó que nota que es muy importante cuando el padre 
interviene en situaciones de desborde que ella no puede 
manejar, elogiando ciertas características del padre como 
imprescindibles para intervenir en ese momento. 

La frecuencia de las sesiones depende de cada niño y 
cada familia. Si están atravesando alguna situación es-
pecial, pueden comunicarse por messenger o whatsapp 
cuando lo necesitan. Me sucedió durante la adaptación al 
jardín de un paciente, con una familia que venía trabajan-
do con esta modalidad por razones de distancia (previo 
a la cuarentena), que necesitaron mayor sostenimiento, 
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hubo intercambios por whatsapp con los padres y la do-
cente y terminamos agregando una sesión. Otros padres 
se comunican fuera de las sesiones estipuladas en situa-
ciones en donde se está realizando algún cambio de me-
dicación y el niño está muy desbordado y no saben cómo 
manejarlo, o ante rutinas que ahora están imposibilitadas 
por el aislamiento social que al no ser respetadas los alte-
ran, como ir a la plaza, o a la casa de los abuelos. 

Es un momento de mucha apertura como analistas, de 
paciencia, de maternaje, de confiar en la intuición y ser 
creativos para transmitirles esa confianza a los padres. 
Es importante ayudarlos a armar nuevas rutinas, con di-
ferentes momentos en el día, como por ejemplo el de com-
partir un cuento o un videojuego. Con respecto a estos 
últimos, esta época de aislamiento social nos desafía a ser 
más flexibles en cuánto a horarios de conexión a internet, 
sobre todo cuando sus amigos están en línea.

Es importante ayudar a los padres a armar espacios 
con diversos usos en la casa. Y sobre todo no perder la di-
mención lúdica, crear un ambiente facilitador para que el 
juego se desarrolle, un espacio que promueva el divertirse 
en familia como antídoto, como la contracara de “pade-
cer a los niños”. Es fundamental poner a los padres en 
un rol activo, no desde el deber ni desde la demanda, 
que no pase la relación con sus hijos solamente por la 
obligatoriedad de ciertos hábitos alimenticios, del orden 
o de la higiene, como suele ocurrir. “El Otro no sólo debe 
satisfacer las funciones vitales del infans, sino también 
se exige una respuesta a las necesidades de la psique”. 
(Aulagnier, 1986). 5

El juego como tal es un potenciador de la construcción 
del psiquismo, de la simbolización, del desarrollo afecti-
5   Aulagnier, P., El aprendiz historiador y el maestro brujo, Amorrortu Editores, 
Buenos Aires, 1986.
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vo y cognitivo del niño, pero también tiene efectos en las 
relaciones vinculares y en los adultos que participan. Por 
eso es fundamental colocar a los padres en un lugar de 
responsabilidad subjetiva, mostrarles otros aspectos de 
la parentalidad desde la alegría de disfrutar con sus hijos, 
porque será en este intercambio en donde los avances su-
cedan y el bienestar se retroalimente.

Guías para padres con niños con trastornos en el 
desarrollo TGD-TEA

Las guías fueron pensadas para orientar a las fami-
lias con respecto a actividades tendientes a favorecer el 
desarrollo de sus hijos desde lo socio-afectivo, cognitivo 
y psicomotor. La idea es brindarles herramientas para 
compartir el tiempo libre de una manera divertida, con 
propuestas lúdicas que posibilitan poner en marcha tra-
bajos cognitivos y favorecen la construcción de ciertos 
procesos psíquicos.

Objetivos Específicos 

Favorecer: 
• La integración de opuestos básicos que en el desarro-

llo normal se dan por supuestos (cerrado-abierto, aden-
tro-afuera, lleno-vacío, etc.)

• El desarrollo de imagos, germen del futuro trabajo 
intelectivo.

• El desarrollo del lenguaje.
• El desarrollo de la representación.
• La construcción del esquema corporal / cuerpo sim-

bólico. 
• La interacción social.
• La construcción de categoría témporo-espacial.



75Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, en cuarentena 

• El desarrollo psicomotor.
• La coordinación visomotora.
• La integración de opuestos básicos que en el desarro-

llo normal se dan por supuestos (cerrado-abierto, aden-
tro-afuera, lleno-vacío,etc.)

• La tolerancia a la frustración. 
• El aumento de la capacidad de los tiempos de espera.
• El registro del otro.
• El desarrollo de la motricidad fina.

Guías de actividades

Sólo mencionaré los ejes sobre los cuales se desplie-
gan, que tienen que ver con operaciones simbólicas en 
las estos niños se encuentran con grandes déficits o no 
las tienen construídas. 

- GUÍA 1: HACER SUPERFICIE - DEJAR MARCAS - CORTAR.
- GUÍA 2: CERRADO - ABIERTO / LLENO - VACÍO / ADENTRO 
- AFUERA.
- GUÍA 3: MI CUERPO. 
- GUÍA 4: ESTÁ - NO ESTÁ / CERCA - LEJOS / ARRIBA - ABA-
JO / ADELANTE - ATRÁS / ACÁ - ALLÁ.      
- GUÍA 5: QUIÉN SOY - MI FAMILIA. 
- GUÍA 6: CATEGORÍA TÉMPORO - ESPACIAL / AYER – HOY 
- MAÑANA / MIS ACTIVIDADES / FRÍO - CALIENTE / DURO - 
BLANDO / RUTINAS / LA IMPORTANCIA DEL CUENTO.
- GUÍA 7: JUEGOS DIGITALES: VIDEOJUEGOS - DISPOSITI-
VOS ELECTRÓNICOS.
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Recorrido profesional que influyó en esta forma de 
trabajo

Inicié mi carrera profesional como docente de nivel ini-
cial en escuelas, como integrante de los Equipos de Orien-
tación Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires y como psicóloga en áreas de atención 
clínica a niños y adolescentes en el Hospital Araoz Alfaro. 
Gracias a mi recorrido profesional tuve la oportunidad de 
trabajar con bebés, niños, adolescentes y adultos. Desde 
el inicio de mi formación me focalicé no sólo en la inves-
tigación de la construcción de los aprendizajes en fun-
ción de los esquemas de conocimiento desde edades muy 
tempranas, sino también en el estudio de los procesos 
de estructuración subjetiva; cómo se va construyendo el 
aparato psíquico, cómo comienza a haber allí un sujeto 
separado del Otro, con un cuerpo simbólico cerrado, con 
volumen, etc.

Me dediqué a estudiar el juego como medio a través 
del cual el niño se constituye; me especialicé en el diseño 
de dispositivos y formas de intervención para que estos 
niños puedan estructurarse subjetivamente, insertarse en 
el sistema educativo y aprender contenidos escolares. 

 Mi experiencia me ha permitido comprobar que los 
conocimientos que nos brinda el psicoanálisis pueden 
contribuir a diferentes formas de intervención tanto en 
prácticas educativas cómo terapéuticas. Esto dió origen a 
diversos proyectos que estoy realizando en la actualidad, 
además de la actividad clínica. 
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