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Uno de los misterios más profundos del autismo 
ha sido la notable capacidad de la mayoría de los 
autistas para sobresalir en su habilidad visual espa-
cial, al mismo tiempo que su desempeño verbal es 
muy pobre. Cuando yo era niña y adolescente, creía 
que todos pensaban en imágenes. No tenía idea de 
que mis procesos de pensamiento eran diferentes.

Temple Grandin
Thinking in pictures, my life with autism. 1995.
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El proyecto se centra en el diseño de una herramienta de apoyo a la intervención tera-

péutica para niños con TEA de alto funcionamiento, que aborda el desarrollo de habi-

lidades de comunicación social de manera didáctica principalmente en niños de 6 a 10 

años en etapa de escolarización regular, enfocadas en apoyar la integración de ellos 

en el colegio y fortalecer sus habilidades sociales. La herramienta corresponde a un 

juego de tarjetas diseñadas con el propósito de contar historias sociales que ayuden a 

los niños a comprender mejor como actuar frente a determinadas situaciones, descri-

biendo “lo que para la mayoría de nosotros es obvio, de manera paciente, considerando 

el mundo a través de los ojos de los niños con TEA”.(Gray y Leigh White, 2001)

Los apoyos visuales de las tarjetas permiten a los niños retratar situaciones que les pue-

den afectar en su día a día en el entorno escolar mediante códigos visuales diseñados 

en base a estudios de Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Esta deci-

sión se fundamenta en el hecho de que los niños con TEA presentan “un pensamiento 

lógico, concreto, visual e hiperrealista.” (M. Aguilera, 2010, p.64) por lo que comprenden 

mejor las situaciones mediante imágenes en las que puedan reinterpretar el mundo 

como representación del lenguaje verbal.

El proyecto se sustenta en una investigación teórica sobre las necesidades existentes 

de los niños con TEA en materia de comunicación social en etapa de escolarización 

regular, desde la perspectiva y realidad chilena, centrando principal esfuerzo en niños 

con Síndrome de Asperger y/o autismo de alto funcionamiento. Está basado en las 

apreciaciones de carácter cualitativo entregada por fundaciones y agentes especialis-

tas en el tema, culminando así en una experiencia de testeo en el centro San Vicente 

pallotti que apoya su validación.

resumen

Palabras claves:

Trastorno del espectro autista, habilidades sociales, terapia visual, juego didáctico, ilustración infantil.



MeMoria de título

Jean CaMpos M. 

9

The project focuses on the design of a tool of support for the therapeutic interven-

tion for children with ASD high-functioning, which addresses the development of social 

communication skills of a didactic mainly in children 6 to 10 years in the stage of regular 

schooling, focused on supporting the integration of them in the college and strengthen 

their social skills. The tool corresponds to a cards game designed with the purpose of 

telling stories social that help children to understand better how to act in the face of 

certain situations, describing “what for most of us it is obvious, so patient, considering 

the world through the eyes of children with ASD”.(Gray and Leigh White, 2001)

The visual supports the cards allow children to portray situations likely to affect them 

in their day to day in the school environment through visual codes designed on the 

basis of studies of augmentative communication systems and alternative. This deci-

sion is based on the fact that children with ASD are “a logical thinking, concrete, visual 

and hyper-real.” (M. Aguilera, 2010, p.64) so that better understanding of the situa-

tions through images in which can reinterpret the world as a representation of verbal 

language.

The project is based on a theoretical research on the existing needs of children with 

ASD’S in the field of social communication in the stage of regular schooling, from the 

perspective and Chilean reality, focusing main effort in children with Asperger syn-

drome and/or high-functioning autism. It is based on the findings of a qualitative nature 

delivered by foundations and agents specialists on the subject, thus culminating in an 

experience of testing in the center St Vincent Pallotti that support its validation.

abstract

Keywords:

Autism spectrum disorder, social skills, visual therapy, Learning game, child illustration.
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El autismo de alto funcionamiento, el 

síndrome de asperger y algunos tras-

tornos del comunicación y la interac-

ción social son algunos de las condi-

ciones agrupadas como los llamados 

Trastornos del Espectro Autista por 

el DSM-V1 en el año 2014, un término 

reciente que ha venido en constante 

cambio a medida que avanza el tiempo 

y las investigación sobre el tema, y 

que además ha llevado consigo una 

carga valórica asociada al ser “dife-

rente” como una discapacidad cogni-

tiva. Leonardo Caracol Farfán, autor de 

diversos escritos sobre el síndrome de 

Asperger y diagnosticado con esta con-

dición dice sobre el tema que “Siempre 

se habla del duelo cuando las personas 

que reciben el diagnóstico de síndrome 

de Asperger, he visto a padres de niños 

diagnosticados sufrir el silencio y la 

culpa de la condición de su hijo, creo 

que las personas que lean esto no nece-

sitan mayor aclaración de que no es una 

enfermedad, no es algo que se quita 

con terapias o que se pasa con entrena-

miento adecuado modificando conduc-

tas, es una condición, significa que es 

parte de mí y vivirá conmigo siempre. 

Tampoco es una deficiencia y disculpe 

tampoco siento que sea una discapa-

cidad, es simplemente que en ciertas 

áreas comunes yo soy diferente, como 

dije antes diferente en pensar, en sen-

tir, en percibir, en expresar.”2 Tomando 

esta postura comprensiva, al igual que 

los centros de ayuda y terapia, esta-

mos frente a una condición neurodiver-

gente3  y no una enfermedad.

introducción

1. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales;  Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en inglés American Psychiatric Association o APA)

2  Leonardo Caracol Farfan, Confesiones de un Caracol

3. El término neurodivergente fue concebido en la comunidad autista para referirse a personas cuya neurología 

es atípica. 
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De igual modo la sensibilización sobre 

el tema y la integración de las personas 

con esta condición en la sociedad son 

materia reciente, la UNESCO estableció 

las bases para ello en el año 20084 y 

en Chile apenas desde el 10 de febrero 

del año 2010 con la aparición de la Ley 

20.4225, con lo que han ido aparecido 

centros de apoyo y terapia para per-

sonas diagnosticadas con dicha condi-

ción. Todo va de la mano, y así como 

aparecen nuevas definiciones, leyes y 

centros, existe una naciente necesidad 

de desarrollo de nuevas herramientas o 

adaptaciones de algunos recursos exis-

tentes como apoyo a la terapia que per-

mitan fortalecer la integración de las 

personas neurodivergentes frente a las 

normas sociales preestablecidas. Los 

estudios permiten conocer las caracte-

rísticas de las personas con TEA y res-

catar sus habilidades cognitivas, como 

el pensamiento visual6, como fortalezas 

que den paso a entregar mejores herra-

mientas y oportunidades al momento 

de diseñar nuevos materiales que favo-

rezcan y apoyen la comunicación en 

personas que presentan dificultades.

Utilizar la imagen como medio de comu-

nicación es un tema que requiere sumo 

cuidado, los contextos, la intención 

comunicativa y el mensaje,  todos los 

elementos propios de la comunicación 

se pueden manipular mediante la carga 

de significado en los elementos grá-

ficos de una imagen. La disciplina del 

diseño gráfico se encarga de su estu-

dio, funcionando como técnica crea-

tiva que transmite ideas por medio de 

imágenes7. El diseño para la educación, 

incluye la llamada imagen didáctica8, 

que al igual que en las terapias buscan 

instruir y dirigir a las personas con el 

fin de fortalecer sus habilidades socia-

les. Con este proyecto no busco sola-

mente una manera de corregir conduc- 

tas conflictivas, sino más bien encontrar 

una salida diferente de enseñar sobre el 

comportamiento y las normas sociales.

4. Protocolo facultativo sobre los derechos de las personas con discapacidad. UNESCO, Agosto de 2008.

5. Ley 20.422, Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 

Gobierno de Chile, Febrero de 2010.

6. Rudolf Arnheim, define el pensamiento visual como un proceso que consiste en plasmar ideas en un 

dibujo o mapa mental,  aprendo información mediante la vista, las imágenes. El pensamiento Visual, 1986.

7. Definición del diseño gráfico adecuado a la definición de comunicación visual establecida por la Bauhaus.  

Catálogo de Exhibición Bauhaus-Archiv Berlin, Berlín 1987

8. Imagen didáctica es aquella utilizada para la enseñanza, “hecha a propósito para instruir”. Rodríguez, 

Dieguez, Las funciones de la imagen en la enseñanza. Semántica y Didáctica. 1979.
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1.2 Motivación Personal

Quizás ustedes puedan pensar que 

mi interés por los TEA se deba a que 

mantengo una relación directa por 

algún familiar o amigo con autismo o 

síndrome de asperger, pero sería des-

honesto decir eso, ya que nunca había 

mantenido contacto con personas con 

TEA sino hasta hace poco más de un 

año, cuando navegando por internet 

me encontré por casualidad con un 

artículo sobre los pensadores visuales, 

personas con una particular forma de 

comprenden el mundo a través del uso 

de imágenes, donde casi no existen 

palabras. 

Con el tiempo asistí a charlas sobre las 

necesidades de niños con síndrome de 

Asperger, donde pude darme cuenta 

del desconocimiento que existe frente 

al tema en el contexto nacional. Me vi 

frente a  la oportunidad de realizar un 

trabajo de sensibilización a modo de 

enfrentar los prejuicios valóricos que se 

tienen sobre al tema, utilizando la ima-

gen como medio de comunicación.

Desde que entre a la carrera tengo una 

especial fijación por la ilustración infan-

til y toda clase de libros y juegos ilustra-

dos para niños, los cuales voy coleccio-

nando en la medida que me es posible. 

Nunca me he considerado un dibujante 

nato, por lo que los estudios de diseño 

me han proporcionado las herramien-

tas y las metodologías necesarias  que 

con el tiempo me han hecho mejorar 

tanto mi percepción visual, como tam-

bién mis habilidades en el dibujo. De 

este modo utilizar la ilustración como 

recurso gráfico para mi proyecto de 

título fue una de mis principales moti-

vaciones, idea que fue cambiando en 

la medida que avanzaba mi investiga-

ción y me daba cuenta que existía una 

manera mucho más directa de ayudar 

desde la disciplina del diseño y  que el 

uso de la ilustración dejaría de ser por 

mero antojo personal, sino más bien la 

manera de enfrentarse a una necesidad.

Presentación del Proyecto

1. antecedentes generales
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algunos de las Necesidades Educativas 

Especiales que hay que tratar, cen-

trando su problemática principalmente 

en la alteración de comunicación e inte-

racción social, sin embargo según la 

postura comprensiva del neurolingüista 

belga, especializado en los desórde-

nes del espectro autista, Theo Peeters10 

(1943), “La persona del Espectro del 

Autismo nace con un perfil de aptitudes 

diferente que le hace conocer y aproxi-

marse al mundo de forma distinta a las 

personas de desarrollo típico”11, “tratan 

las informaciones de manera diferente, 

piensan diferente. En estos momentos 

se habla del Espectro del Autismo, en 

el que puede haber gente con una defi-

ciencia mental severa y también perso-

nas, en el extremo opuesto, que tienen 

una inteligencia muy elevada. En ese 

espectro nos movemos. En todos esos 

casos se trata de autismo, lo que hay 

que ver es si viene ligado a una inte-

ligencia muy superior o a una muy 

baja. y para explicarlo, me gusta hablar 

también del espectro de la normali-

1.3 Fundamentos del proyecto

Chile, a partir del año 2006, ha ido en 

creciente desarrollo de programas y  

políticas de inclusión social de niños 

con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) en el sistema educacional actual, 

participando en conjunto con distintas 

instituciones públicas tanto nacionales 

como internacionales. Estas actividades 

se vienen desarrollando bajo la apro-

bación de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas 

con discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, que rige desde agosto de 

2008 en nuestro país y la Ley 20.422 

que entró en vigencia el 10 de febrero 

del año 2010 que establece normas de 

igualdad e inclusión social para perso-

nas con discapacidad, recogiendo los 

principios y normas que señala el men-

cionado tratado internacional9.

Los niños con TEA, específicamente 

los que describen un mayor funcio-

namiento cognitivo, forman parte de 

9. Autismo y asperger: De la caridad a los derechos, Patricio Medina. http://autismodiario.org/, artículo  

consultado en 2014.

10 El modelo comprensivo propuesto por Theo Peeters propone que no debería ser considerando una 

“enfermedad” aquellos síntomas o condiciones que presentan características que permanecen constante 

en el tiempo, como ser zurdo o ciego.

11. ¿Las condiciones del Espectro Autista tienen una “cura”?, http://aspergerchile.cl/, consultada en 2015.

Cartel publicitario y comunicativo difundido por el 

Ministerio de Educación sobre la Ley de Inclusión 

Escolar que entró en vigencia este año 2016.
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certeza cuál es el porcentaje que afecta 

a la población nacional dado que no es 

una condición que haya sido censada 

aún. Sin embargo, se manejan las cifras 

internacionales, que muestran que 9 

de cada 1000 niños pueden presentar 

TEA12, siendo el número de población 

masculina muy superior al de muje-

res afectadas, (4 hombres por cada 1 

mujer). 

Todo lo anterior sumado presenta un 

escenario actual y propicio para el desa-

rrollo de herramientas que permitan la 

integración de niños con TEA dentro de 

la educación básica escolar regular. El 

proyecto de diseño de una herramienta 

de apoyo a la intervención terapéutica 

para niños diagnosticados con TEA, 

principalmente Síndrome de Asperger 

y autismo de alto funcionamiento 

cuenta con el apoyo de la fundación 

Amanecer. Su uso está pensado para el 

núcleo familiar o la terapia con el fin de 

fortalecer aspectos de la comunicación 

social que dificultan la integración del 

niño dentro del colegio, inscribiéndose 

dentro de lo que establece la Ley núm.  

20.422, Artículo 4° que señala que “Es 

dad. Es decir, dentro de las personas 

que no tienen autismo, las que llama-

mos normales, encontramos unas muy 

inteligentes y otras con una deficiencia 

mental.”  (Peeters, 2007. Entrevista: El 
autismo no es una enfermedad, Laila 

Abu Shiha, Revista  El Tiempo) por lo 

que se debe considerar a las personas 

con TEA, personas con una condición 

neurodivergente y no una enfermedad, 

postura tomada por las fundaciones 

existentes, por ello no tiene tratamiento 

que pueda “sanar”. 

En Chile el TEA es una condición que 

ha ido saliendo a flote recientemente 

en conjunto con el nacimiento de las 

principales fundaciones que lo traba-

jan, diagnostican y ayudan en su tra-

tamiento. La fundación Amanecer fun-

dada en el año 2000 la cual trabaja 

en conjunto con el Centro San Vicente 

Pallotti prestando sus servicios a niños 

con TEA,  la fundación Asperger Chile 

en el año 2008, siendo reconocida 

como personalidad jurídica apenas el 

29 de diciembre de 2011, la fundación 

AMASperger el 19 de Junio de 2012, 

entre otras. Además, no se conoce con 

12. Guía de práctica y clínica de detección y diagnóstico oportuno de los Trastornos del Espectro Autista. 

Ministerio de Salud de Chile. 2011. p.13.
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1.4 La necesidad de diseño

El Manual de apoyo a docentes, edu-

cación de estudiantes que presentan 

Trastornos del Espectro Autista publi-

cado por el Ministerio de Educación 

del gobierno de Chile en el año 2010, 

recalca que una de las estrategias de 

aprendizaje adecuadas que facilitan 

la compresión requiere el lenguaje 

visual como apoyo puesto que permi-

ten complementar la información de 

manera concreta13. Esto se refuerza 

con las características de los niños con 

TEA expuestas por distintos autores 

tales como Temple Grandin (1947) en 

su libro Thinking in Pictures (1995) y 

Theo Peeters en su libro Autismo: de la 
Comprensión Teórica a la Intervención 
Educativa (2008) quienes señalan que 

las personas con TEA son “pensadores 

visuales” es decir, que piensan con imá-

genes, dejando la puerta abierta para 

la disciplina del diseño a desarrollar en 

conjunto con las asociaciones ya men-

cionadas, estrategias didácticas que 

aporten a la educación inclusiva desde 

el desarrollo de la comunicación visual.

deber del Estado promover la igualdad 

de oportunidades de las personas con 

discapacidad. Los programas destina-

dos a las personas con discapacidad 

que ejecute el Estado, deberán tener 

como objetivo mejorar su calidad de 

vida, principalmente, a través de accio-

nes de fortalecimiento o promoción 

de las relaciones interpersonales, su 

desarrollo personal, la autodetermina-

ción, la inclusión social y el ejercicio de 

sus derechos. En la ejecución de estos 

programas y en la creación de apoyos 

se dará preferencia a la participación 

de las personas con discapacidad, sus 

familias y organizaciones. El Estado 

priorizará la ejecución de programas, 

proyectos y la creación de apoyos en 

el entorno más próximo a las perso-

nas con discapacidad que se pretende 

beneficiar.” Para el cual existen fondos 

entregados por distintas instituciones  

estatales y de fundaciones, destinados 

para financiar proyectos que apoyen la 

inclusión educativa.

13. Manual de apoyo a docentes, educación de estudiantes que presentan Trastornos del Espectro Autista, 

Gobierno de Chile, 2012. Pp 94.
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Esta visión es respaldada también 

por la ex-directora de la fundación 

Amanecer, Silvia Maldonado quien rea-

firma que “el material gráfico que utili-

zamos, la mayoría es español que es a 

lo que más hemos accedido [...] es un 

gran material pero tiene lenguaje espa-

ñol o está en algunos casos únicamente 

a un nivel teórico.” (Entrevista perso-

nal, 3 de Septiembre de 2015) y por 

Francisca Covarrubias, psicóloga tera-

peuta del centro San Vicente Palloti,”la 

mayoría de los chicos son muy visua-

les, sería súper útil que las situaciones 

fuesen ilustradas, porque las imágenes 

las creamos nosotros o las sacamos de 

internet, utilizamos fotos, llenamos de 

dibujo la pizarra y así vamos armando 

las cosas, pero también a veces usamos 

las imágenes del blog “el sonido de la 

hierba al crecer, no las terapias com-

pletas pero si las imágenes y son muy 

escasas o a veces no son lo que necesi-

tamos” (Entrevista abierta, 13 de Junio 

de 2016).

Estas entrevistas dejan en evidencia, 

que las herramientas utilizadas son muy 

variadas pero que se sostienen esen-

cialmente en el apoyo de imágenes, 

donde el lenguaje de códigos utilizados 

es relevante ya que refuerza el mensaje, 

En mi búsqueda exploratoria de las 

necesidades de los niños con TEA 

tuve entrevistas con la directora del 

centro “yo puedo tener amigos” María 

José Silva quién declara que en Chile 

el material de trabajo para las tera-

pias es escaso y la mayoría correspon-

den a adaptaciones de herramientas 

extranjeras. “trabajamos con historias 

sociales de afuera, todo es de afuera 

[…] hacemos una adaptación, dibujos 

que pongo yo, cosas encontradas en 

la web.” (María José Silva, entrevista 

abierta, 1 de Junio de 2015).

Material de trabajo extranjero, historias sociales 

en ingles, fotografía propia tomada en entrevista 

personal a María José Silva, 1 de Junio de 2015.
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Objetivos específicos

Definir que son los TEA y cuáles son las 

características que los representan.

Determinar estrategias y terapias de 

integración para niños con TEA de 

alto funcionamiento en escolarización 

regular.

Empatizar mediante acercamientos con 

instituciones y profesionales que apo-

yen el trabajo de niños con TEA para 

la integración y escolarización regular.

Definir una línea grafica apoyado en las 

cualidades de pensamiento visual de 

los niños con TEA, tomando de referen-

cia los sistemas aumentativos y alterna-

tivos de comunicación adaptándolo a la 

realidad local.

Evaluar la herramienta mediante una 

experiencia de testeo presente en 

alguna terapia de habilidades sociales 

para niños con TEA. 

entregando información fundamental a 

los niños en terapia.  Por ejemplo cada 

país tiene sus propias normas y escena-

rios con respecto al acoso escolar entre 

compañeros, así como también sus pro-

pias costumbres, lenguaje, modismos o 

hábitos que puede afectar e incidir de 

distinta manera en el contexto sobre el 

cual se encuentra el niño con TEA, físi-

camente el color de la piel, ojos y cabe-

llo de los personajes, así como los luga-

res deben ser propicios y reconocibles 

por el receptor del mensaje. Es por ello 

que la comunicación visual es una de 

las principales estrategias educativas 

utilizadas en los niños con TEA, cuyo 

trabajo desde el contexto nacional se 

hace sumamente importante.

1.5 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una herramienta gráfica que 

apoye en la terapia de niños con tras-

tornos del espectro autista de alto fun-

cionamiento para reforzar la práctica 

de habilidades sociales que favorezcan 

a la integración del niño en la escolari-

zación básica regular.
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tación en base a referentes de la reali-

dad chilena, considero aspectos de edi-

ción y producción, de la herramienta y 

sus elementos gráficos correspondien-

tes como la caja y las instrucciones de 

uso, regularizó la herramienta dictando 

las normas gráficas y realmente rea-

lizo un testeo del producto para corre-

gir o adaptar la herramienta según los 

resultados.

La tercera y última etapa del proyecto 

consiste en la gestión e implementa-

ción, donde realizó estimaciones de 

costos de producción, viabilidad de 

la herramienta, formas de financia-

miento y su desarrollo como producto 

terminado.

El proyecto básicamente cumple con 

todas las etapas del Design Thinking, 

una metodología para generar ideas 

innovadoras que centra su eficacia en 

entender y dar solución a las necesida-

des reales de los usuarios. Proviene de 

la forma en la que trabajan los diseña-

dores de producto. Metodología en la 

cual me base para estructurar el plan 

de trabajo y la memoria de la tesis. 

- Empatizar: El primer acercamiento 

con las fundaciones, charlas y estu-

1.6 Metodología

El proyecto consta de siete partes dis-

tribuidas en tres etapas principales, 

primero la investigación, es de carácter 

descriptivo, engloba las característi-

cas de los TEA, las políticas de inclu-

sión escolar, las herramientas de dise-

ños asociadas a terapias y formas de 

aprendizaje, y las fortalezas sociales 

del juego.  Adicionalmente la investiga-

ción presenta un trabajo de campo que 

deriva en un estudio de carácter cua-

litativo, en el que se recogen las prin-

cipales apreciaciones de los centros y 

estudios existentes realizados. En esta 

etapa implemente entrevistas abiertas 

con especialista de carácter explora-

torio y una encuesta dirigida a padres 

de niños con TEA para identificar las 

principales situaciones de conflicto, las 

necesidades y dificultades sociales de 

los niños con TEA en su primera etapa 

de escolarización regular.

La segunda etapa del proyecto que 

consiste en el desarrollo de la herra-

mienta gráfica, en la que utilicé estra-

tegias basadas en elaboración y diseño  

de un juego, donde primero defino la 

idea, el estilo gráfico y la mecánica de 

la herramienta, luego realizó la ambien-
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- Testeo: en esta etapa se prueba la 

herramienta con el propósito de com-

probar su funcionalidad, además se 

pueden evaluar aspectos gráficos y las 

decisiones de diseño tomadas.

Cada uno de los pasos no son lineales 

ni independientes de los otros, permi-

tiendo volver a anteriores o saltar  de 

una etapa a otra para poder pulir la 

herramienta gráfica de la forma más 

óptima posible. ya que cada nuevo des-

cubrimiento requiere retroceder para 

crear los ajustes necesarios que permi-

tan al producto final no presentar erro-

res y estar listo para su desarrollo físico.

dios exploratorios que me permitieron 

detectar una necesidad real y una opor-

tunidad clara de diseño.

- Define e idea: los pasos que dan vida 

a la herramienta de diseño, y estructura 

al producto mismo.

- Prototipado: es la parte más compleja 

del proceso de diseño, o la que mayor 

tiempo requiere, ya que es en la que se 

diseñan y producen todas las gráficas y 

piezas necesarias para el desarrollo de 

la herramienta. Además se producen 

maquetas físicas lo más similar al pro-

ducto deseado real.

Esquema del proceso de Design Thinking se  

compone de cinco etapas. No es lineal. Fuente: 

 http://designthinking.es/inicio/index.php
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2.1  Definición 

Al investigar los TEA, es posible notar 

lo difícil que es abordarlo desde una 

perspectiva objetiva, e incluso podría 

decirse que no existe una única defini-

ción concreta que sea universalmente 

aceptada, ya que estamos frente a una 

problemática en donde aún se desco-

nocen las causas neuro-biológicas que 

provocan estas condiciones, por lo que 

es difícil, incluso para la nosología14, 

consolidar una definición oficial que no 

se preste a cambios en su nomencla-

tura a corto plazo. 

Variadas han sido las definiciones que 

han marcado el precedente para los 

estudios clínicos realizado a lo largo 

de los años, estos muchas veces con-

tradictorios y que han dividido a la 

comunidad médico psiquiátrica en 

variadas teorías de quienes han bus-

cado respuestas en el amplio espectro 

del comportamiento humano, pasando 

por posturas que van desde el psicoa-

nálisis de Freud, hasta estudios clínicos 

de condiciones anómalas de carácter 

biológico-hereditario.

Este estudio se centra principalmente 

en la dialéctica de las investigaciones 

de Leo Kanner y de Hans Asperger, 

quienes propusieron una base concreta 

para definir las patologías propias del 

autismo, declarando el puntapié inicial 

de una discusión científica, que se sos-

tiene hasta el día de hoy y que además 

desencadenan en la agrupación patoló-

gica y sintomática de los TEA.

El  “autismo” como término médico, fue 

incorporado en 1911 por el psiquiatra 

suizo Paul Eugen Bleuler (1857-1939) 

Marco Teórico

2. trastorno del espectro autista

14. La nosología es la parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfer-

medades. Definición de la Real Academia de la lengua Española (RAE).



mi otro tono

26

también suizo, “los conceptos de per-

sonalidad extravertida e introvertida, 

ampliando el enfoque psicoanalítico de 

Sigmund Freud” (Rothgeb, 1992) que 

definiría a una persona con autismo 

como una persona extremadamente 

introvertida, como condición especi-

fica de la esquizofrenia, una persona 

que disfruta de su soledad y mundo 

interno. Posteriormente aparecerían 

asociaciones de esta cualidad algunas 

enfermedades psiquiátricas denomi-

nadas: esquizofrenia de inicio precoz16, 

síndromes parecidos a la esquizofre-

nia17 o cuadros regresivos en la infan-

cia18. Estas aproximaciones fueron las 

que darían origen al término “autismo” 

el cuál, sin embargo, no sería definido 

como lo conocemos hoy en día hasta 

1943 con los estudios del psiquiatra 

austriaco Leo Kanner (1896-1981). 

Leo Kanner se hizo cargo del primer 

servicio de psiquiatría infantil en el 

mundo, desarrollado en el Hospital 

Johns Hopkins, Baltimore, Estados 

Unidos, donde realizó importantes estu-

quien se refirió a “una alteración, pro-

pia de la esquizofrenia, que implicaba 

un alejamiento de la realidad externa. 

Bleuler, profundamente interesado en 

la esquizofrenia, utilizó el significado 

inicial para referirse a la marcada ten-

dencia de los pacientes esquizofrénicos 

a vivir encerrados en sí mismos, aisla-

dos del mundo emocional exterior.” 

(Bleuler, 1950)15. 

Etimológicamente la palabra Autismo 

fue definida desde el griego “Autos”, 

que significa uno mismo e “ismos” que 

a su vez describe un modo estar, es 

decir “estar con un mismo”, siendo por 

lo cual Bleuler describe una patología 

en donde individuos, presuntamente 

con trastornos de la esquizofrenia, 

presentarían condiciones especifica 

de la cual hasta ese momento no se 

tendría referencia alguna, más allá de 

una extraña condición en la que ellos 

permanecerían “encerrados en su pro-

pio pensamiento”. Con el pasar de los 

años, se le adjudicaría en 1923 al psi-

cólogo Carl Gustav Jung (1875-1961), 

15 El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. Josep Artigas-Pallarès a, Isabel Paula 

Pérez. 2011

16 Bender L. 1942. Chidhood schizophrenia. Nerv Child; 1: 138-40

17. Gesell A, Amatruda GS. 1941. Developmental diagnosis. New york: Harper.

18. Hulse WC, Heller T. 1954. Dementia infantilis. J Nerv Ment Dis; 119: 471-7

Leo Kanner.  Fotografía tomada por Johns Hop-
kins University La foto es una versión recortada 
de la original tomada en 1955, en la Biblioteca 
Nacional de Medicina.
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Las características típicas presentes 

en los niños fueron las que llevaron a 

Kanner a “asumir que estos niños han 

llegado al mundo con una incapaci-

dad innata para formar el contacto 

afectivo normal, biológicamente pro-

porcionado, con las personas; al igual 

que otros nacen con deficiencias inte-

lectuales o físicas innatas”20 definiendo 

así el autismo como “alteración autista 

innata del contacto afectivo”21 siendo 

parte de un problema que define como 

los “componentes constitucionales de 

la respuesta emocional”.22

Paralelamente, un año más tarde de 

la publicación del artículo de Kanner, 

otro médico austriaco especializado en 

pediatría, Hans Asperger (1906-1980), 

describió en sus estudios caracterís-

ticas similares a las descritas por Leo 

Kanner sin mantener relación alguna 

con estos, trabajo realizado en el 

Hospital infantil de la universidad de 

Viena, donde tuvo la oportunidad de 

estudiar el caso de 4 pacientes en los 

que encontraría características simila-

dios tales como el primer libro sobre 

Psiquiatría infantil, Child Psychiatry 

publicado 1935 y el artículo fundacio-

nal del autismo, Autistic disturbances of 

affective contact publicado en 1943. En 

este artículo recogió sus observaciones 

de 11 pacientes que cautivaron profun-

damente su atención por las caracte-

rísticas de comportamiento comunes 

que ellos compartían, logrando definir 

las primeras directrices sintomatológi-

cas del autismo como “aislamiento pro-

fundo para el contacto con las perso-

nas, un deseo obsesivo de preservar la 

identidad, una relación intensa con los 

objetos, conservación de una fisonomía 

inteligente y pensativa y una alteración 

en la comunicación verbal manifestada 

por un mutismo o por un tipo de len-

guaje desprovisto de intención comu-

nicativa”.19 Años posteriores y tras el 

estudio de más de cien casos infantiles,  

complementado con los de sus cole-

gas, profundiza en la delimitación del 

trastorno definiéndolo como “autismo 

infantil precoz”

19. Josep Artigas-Pallarès a, Isabel Paula Pérez. 2011. El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans 

Asperger. PP 571

20. Idem PP. 573

21. Idem PP. 572

22. Idem PP. 573

Fotografía de Hans Asperger. 
Fuente: http://autismodiario.org/
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Asperger con los de Leo Kanner, des-

cribiéndolos similares en muchos sen-

tidos, lo que hacía que no pudiera dar 

certeza de si se presentaban como una 

variedad de la misma anomalía subya-

cente al autismo o patologías separada, 

debate que para muchos profesionales 

se mantiene hasta el día de hoy.

Wing en su publicación Asperger’s 

Syndrome: a Clinical Account de 1981 

redefine el concepto de “Psicopatía 

Autista” descrito por Asperger debido 

a los malentendidos sociales que pro-

vocaban el referirse a la psicopatía y el 

comportamiento sociópatas como ano-

malías equiparables entre sí, es por lo 

cual Wing utilizó el término “Síndrome 

de Asperger”23 para referirse a la pato-

logía descrita por este, el cual se le retri-

buye. Sin embargo, mucho antes, el psi-

quiatra alemán Gerhard Bosch (1970) 

ya había utilizado el término Síndrome 

de Asperger. Poco tiempo después fue 

la misma autora, Lorna Wing, quien 

introdujo el concepto de Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) junto a Judith 

Gould (1979), concepto bajo el cual 

tiende a quedar diluida la especificidad 

del trastorno de Asperger, con el fin de 

res a las descritas por Kanner en 1943. 

Las definió bajo el término de “psicopa-

tía autista” cuyas principales caracterís-

ticas observadas eran conductas como 

la falta de empatía, falta de habilidad 

para hacer nuevos amigos, lenguaje 

repetitivo, baja comunicación no ver-

bal, ingenuidad, intereses específicos 

por ciertos temas y torpeza en su coor-

dinación motora. A pesar de encontrar 

variados problemas en aspectos de la 

comunicación social y en las habilida-

des sociales, Asperger destacaba en 

los niños cualidades específicas en las 

capacidades de observación y fijación 

en detalles, que aportaban precisión a 

los temas a los cuales se abocaran, es 

por lo cual los llamaba “kleine professo-

ren” o “pequeños profesores”. 

Los estudios de Asperger, escritos en 

alemán no fueron tomados en cuenta 

por la mayoría de los países durante 

varios años posteriores, hasta que fue-

ron retomados y traducidos al inglés 

por la psiquiatra británica Lorna Wing 

(1928-2014) a principio de los años 80’.

Wing es una de las primeras perso-

nas en contrastar los estudios de Hans 

23. Wing, Lorna. (1981), “Asperger’s Syndrome: a Clinical Account”, Psychological Medicine, 11, pp. 115-130.

Fotografía de Lorna Wing. 
Fuente: http://pb.rcpsych.org/  Real Colegio de 
Psiquiatras y se distribuye bajo los términos de la 
licencia Creative Commons
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como categoría diagnóstica especí-

fica. En 1987 fue publicado el DSM III-R 

donde hubo una modificación signifi-

cativa con la sustitución del “autismo 

infantil” por “trastorno autista” incor-

porando de este modo el autismo a 

la categoría de trastorno o desorden 

mental. Sin embargo ya desde los años 

70 en la mayoría de las clasificacio-

nes internacionales acuñaron el tér-

mino de “Trastornos Generalizados del 

Desarrollo” (TGD) (pervasive develop-

mental disorders), para referirse a los 

cuadros clínicos descritos en por los 

siquiatras Leo Kanner y Hans Asperger.

En los años 1994 y 2000 aparecieron 

respectivamente el DSM-IV  y el DSM 

IV-TR. En ellos se estableció definiti-

vamente el término TGD definido en 

cinco categorías de autismo: trastorno 

flexibilizar el diagnóstico y ajustando 

de manera más real las características 

observadas en los niños englobando un 

conjunto de alteraciones en las capaci-

dades de la interacción social, comuni-

cación y flexibilidad. 

Es por todo lo anterior, que la comu-

nidad científica, conformada por la 

OMS, el International Classification 

of Diseases (ICD) y la American 

Psychiatric Association, con el fin de 

esclarecer dichos conceptos y trastor-

nos elaboraron los manuales de diag-

nóstico denominados Diagnostics and 

Statistics Manual of Mental Disorders 

(DSM) cuya primera versión fue publi-

cada en 1952 y su última versión DSM-V 

a principio del año 2014, vigente hasta 

el día de hoy.

A pesar de que en 1943 el autismo ya 

se encontraba definido, no fue incluido 

en los manuales DSM I (1952) y DSM II 

(1968), siendo los niños con las carac-

terísticas descritas en el autismo diag-

nosticados como “reacción esquizofré-

nica de tipo infantil” destacando que La 

condición podía manifestarse por con-

ducta autista, atípica y aislamiento.  No 

fue hasta 1980, con la publicación del 

DSM III, cuando se incorporó el autismo 

Trastorno de la
Interacción Social

Trastorno de la
Comunicación

Trastorno de la
Flexibilidad

Triada
de

Wing

Esquema de los tres Núcleos del Trastorno del 
Espectro Autista definidos por Lorna Wing.
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criterio definido como un “déficit per-

sistente en la comunicación social y la 

interacción social en distintos contex-

tos, no explicable por un retraso general 

en el desarrollo” y define el trastorno de 

la flexibilidad como “patrones restricti-

vos y repetitivos de comportamiento”.

El DSM-V además no solo cambia las 

especificaciones del diagnóstico sino 

que también los elimina y agrupa en 

uno solo, los Trastornos del Espectro 

del Autismo: “A los pacientes con un 

diagnóstico bien establecidos según el 

DSM-IV de trastorno autista, enferme-

dad de Asperger o trastorno generali-

zado del desarrollo no especificado de 

otro modo, se les aplicará el diagnóstico 

de trastorno del espectro del autismo. 

Los pacientes con deficiencias notables 

de la comunicación social, pero cuyos 

síntomas no cumplen los criterios de 

trastorno del espectro del autismo, 

deben ser evaluados para diagnosticar 

el trastorno de la comunicación social 

(pragmática).” (DSM–V, p.30)

Esto significa que todos los trastornos 

especificados se agrupan en un mismo 

autista, trastorno de Asperger, tras-

torno de Rett, trastorno desintegrativo 

infantil y trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado.  Finalmente 

en el DSM-V se reemplazó el término de 

TGD por el de TEA, el cual engloba los 

diagnósticos de autismo y síndrome de 

Asperger, de acuerdo a cinco catego-

rías basadas por sus necesidades espe-

cíficas y su nivel de funcionamiento.

Para poder entender el concepto de 

“espectro autista” es necesario “com-

prender que el autismo no es consi-

derado una enfermedad sino más bien 

un conjunto de síntomas definidos por 

la conducta del niño, la cuál puede ser 

categorizada en diversos grados y en 

diferentes cuadros del desarrollo, de 

este modo se entiende por TEA, como 

un trastorno del desarrollo que se 

caracteriza por una triada de alteracio-

nes cualitativa”.15 Sin embargo a pesar 

de que este era el modelo aceptado y 

utilizado hasta el año 2014, esta con-

cepción cambio con la publicación del 

DSM-V la cual agrupa los criterios de 

trastorno de la interacción social y tras-

torno de la comunicación en un solo 
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espectro fue la solución integrada en 

el DSM-V por parte de la comunidad 

científica, ya que las características de 

los niños pueden ir variando en menor 

o mayor grado con el tiempo debido a 

que forman parte propia de su desarro-

llo. “Los científicos han constatado que 

el cuadro de Trastornos Continuos del 

Desarrollo o Trastornos del Espectro 

del Autismo, cambian en el tiempo, 

un niño puede ser diagnosticado de 

autismo o autismo de alto funciona-

miento y posteriormente a lo largo de 

su vida ser diagnosticado de síndrome 

de Asperger”. (Attwood 1998, Gillbert 

1998)

Martín Borreguero en el año 2004 

ofrece un resumen de las diferencias 

clínicas, sintomáticos de ambos trastor-

nos, cuyos criterios de evaluación son: 

habilidades del lenguaje, habilidades 

cognitivas y conductas adaptativas, 

desarrollo motor, habilidades sociales 

y de comprensión social y patrones de 

conducta repetitivos. Considerando 

pequeñas diferencias entre cada uno. 

Además señala que  “En ocasiones, los 

individuos con Síndrome de Asperger 

pueden mostrar algunos síntomas típi-

cos del autismo de alto funcionamiento 

y viceversa”. (Borreguero, 2004)

espectro determinados por su grado 

de gravedad variando desde “necesita 

ayuda” a “necesita ayuda muy nota-

ble” Lo que implica que el Síndrome de 

Asperger y el Autismo de alto funcio-

namiento quedarían calificados como 

TEA en el mismo nivel, el más básico 

“necesita ayuda”.

Según un artículo publicado por el 

blog autismodiario.org en el año 2012 

se señala con respecto a la diferencia 

entre el Síndrome de Asperger y el 

Autismo de Alto Funcionamiento que 

“Los criterios diagnósticos descritos 

en el DSM, que marcan una diferencia-

ción entre el Autismo y el Síndrome de 

Asperger, han sido analizados y valo-

rados por diferentes investigaciones 

durante los últimos cinco años. Muchos 

psiquiatras y expertos en el tema han 

criticado las bases de diagnóstico que 

Hans Asperger originariamente señaló. 

Los cuatro casos que describió en sus 

documentos, podrían ser diagnostica-

dos, de acuerdo con los parámetros del 

DSM, como Autismo no como Síndrome 

de Asperger.” (Miller y Ozonoff 1997). 

En donde “no hay certeza que sean 

trastornos diferentes ya que sus simi-

litudes son más grandes que sus dife-

rencias“. Agruparlos dentro del mismo 
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apreciar las intenciones de los demás, 

desarrollar juegos y hacer amigos. 

Suelen compensar estas dificultades 

acatando instrucciones de forma exce-

siva y teniendo grandes problemas a 

la hora de captar indicaciones sobre lo 

que se espera de ellos en determinadas 

situaciones.

- Trastornos de la comunicación

Presentan una alteración en el lenguaje 

y comunicación verbal y no verbal. Por 

lo general tienen un buen desarrollo 

gramatical y de vocabulario, pero su 

falla en la comunicación se debe prin-

cipalmente a la pobreza o ausencia de 

la comunicación no verbal: gestos, len-

guaje corporal o expresiones faciales 

que acompañan normalmente al habla 

o la sustituyen. Lo que provoca que les 

cueste comprender sutilezas, bromas, 

ironías o dobles intenciones, metáfo-

ras, observándose alterados aspectos 

semánticos y pragmáticos del lenguaje.

Puede que hablen con voz monótona, 

con escaso control sobre el volumen y 

la entonación. Por otro lado puede pre-

sentar una conducta obsesiva con res-

pecto a hablar de temas específicos de 

su interés sin prestar atención al resto, 

lo que puede provocar que su lenguaje 

tienda a parecer pedante.

2.2  Características generales 

 

Comprendiendo la definición recono-

cida de los TEA, es posible determinar 

las principales características según la 

evaluación de la triada de Wing, la cual 

como mencione fue agrupada en el 

DSM-V en solo dos criterios unificando 

trastornos de la interacción social y 

comunicación en uno solo, sin embargo, 

nos permite definir mejor las dificulta-

des y características de los niños con 

TEA, al ser el diagnóstico utilizado y  

mejor definido hasta el año 2014.

- Trastornos de la interacción social

Existen notorias alteraciones en las 

capacidades de interacción y relacio-

nes sociales social, las cuales pueden 

ir desde un aislamiento completo de la 

persona en sí misma, indiferente hacia 

los demás a pequeños problemas de 

interacción, como por ejemplo no mirar 

a los ojos a la persona con la que están 

hablando o no poder decodificar las 

reglas sociales implícitas, comprender 

ciertas situaciones o interpretar erró-

neamente señales, lo que en el fondo 

provoca su aislamiento con el resto.

En los niños este tipo de alteraciones 

pueden afectar en que no les resulté 
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teniendo inconvenientes al momento 

de comprender las emociones, tanto 

propias como de otras personas.

La siquiatra chilena Maricarmen 

Aguilera describe las características de 

los niños diagnosticados con Síndrome 

de Asperger, actualmente TEA, en base 

a una héptada de alteraciones (2009) 

la cual incluye las principales caracte-

rísticas descritas en la tríada de Wing, 

sumadas a distintas alteraciones   que 

pueden manifestarse como dificultades 

o fortalezas según la forma en que se 

mire o afecte a los niños.

- Otras dificultades

Las personas con Síndrome de Asperger 

pueden presentar problemas frente a 

ciertos estímulos sensoriales, presen-

tar desde una hipersensibilidad a hipo-

sensibilidad de los estímulos auditivos, 

visuales, gustativos y táctiles abruptos 

y algunas dificultades en cuanto a des-

trezas  motoras como  expresión cor-

poral disarmónica por hiperlaxitud que 

afecta su tono muscular y la coordi-

nación motora gruesa y fina (Aguilera, 

2009); Sumando esto a todo lo anterior 

tienden a ser personas con vulnerabili-

dad emocional.

- Trastornos de la flexibilidad

Presentan rigidez de pensamiento e 

imaginación y conductas exagerada-

mente repetitivas y estereotipadas. 

Tienen dificultades para compren-

der reglas y cuando las comprenden 

tienden a tomar una postura obsesiva 

frente a ellas, por lo que tienen pro-

blemas al momento de jugar con otros 

niños, sus destrezas son restringidas, 

presentando pensamientos limitados 

y casi inexistencia del juego simbólico. 

Prefirieren mecánicas como coleccio-

nar, agrupar, contar y repetir. 

Otros factores que contribuyen a esta 

ausencia de flexibilidad de pensamiento 

son la aberración a los cambios, la pre-

ferencia por las cosas que se repiten y 

el desarrollo de rutinas. Los intereses y 

gustos de las personas con síndrome 

de Asperger también tienden a ser 

muy intensos en áreas muy específicas, 

donde replican estas características, su 

fascinación por dichos temas.

También pueden presentar dificulta-

des a la hora de “ponerse en el lugar 

de otras personas” o de ver las cosas 

desde otro punto de vista. Se sienten 

mejor cuando sólo tienen que hacer 

frente a lo concreto y predecible, 
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espectro autista presentan dependen 

de los siguientes factores:

1. La asociación o no del autismo con 

discapacidad intelectual más o menos 

severa o, lo que es lo mismo, del nivel 

intelectual o cognitivo.

2. La gravedad del trastorno que 

presentan.

3. La edad, el momento evolutivo de la 

persona.

4. El sexo, el trastorno autista afecta 

con menos frecuencia, pero con mayor 

grado de alteración a mujeres que a 

hombres.

5. La adecuación y eficiencia de los tra-

tamientos utilizados y de las experien-

cias de aprendizaje.

6. El compromiso y apoyo de la familia”.

(Ángel Riviere, 1998)

2.3 Pensamiento visual 

Dentro de las características genera-

les de las personas con síndrome de 

Asperger  a pesar de que destacan  su 

dificultad con el lenguaje y/o las inte-

racciones sociales, entre los aspectos 

positivos se mencionan su excelente 

memoria mecánica y su sensibilidad 

ante estímulos sensoriales, pues bien 

estas últimas características pueden 

explicar la cualidad de “pensamiento 

- Aspectos positivos

A pesar de sus dificultades en el ámbito 

social. Son personas con un alto ren-

dimiento, presentando una memoria 

mecánica excepcionalmente buena, 

“Pueden presentar capacidades espe-

ciales para la música, dibujo, cálculo, 

habilidades visoespaciales, memoria 

verbal, visual o auditiva.” (Aguilera, 

2009); intereses sumamente específi-

cos; un léxico extenso y conocimiento 

o gran habilidad en sus áreas de interés.

”La naturaleza y expresión concreta de 

las alteraciones que las personas con 

Trastorno de la
Interacción Social

Heptada de 
alteraciones
 en los TEA

Alteraciones
Motoras

Alteraciones
Sensoriales

Trastorno de la
Comunicación

Alteraciones
Cognitivas

Trastorno de la
Flexibilidad

Alteraciones
Emocionales

Esquema de la heptada de alteraciones descritas 
por Maricarmen Aguilera.
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visual” que presentan las personas con 

síndrome de Asperger. 

El término pensamiento visual (Visual 

Thinking) fue utilizado y descrito por 

primera vez por el psicólogo alemán 

Rudolf Arnheim (1904-2007), el planteó 

que existen formas de comunicación a 

través de la percepción. Por ejemplo 

existen ciertas cualidades y sentimien-

tos que captamos en una obra de arte 

que no pueden ser expresadas en pala-

bras. Puesto que el lenguaje solamente 

sirve para nombrar lo que ya ha sido 

escuchado, visto o pensado. 

La idea de que las personas tienen 

distintos patrones de pensamiento 

no es nueva. Francis Galton (1822-

1911), psicólogo británico, en Inquiries 

into Human Faculty and Development 

(Investigaciones sobre las facultades 

y el desarrollo humano), escribió que 

en tanto algunas personas ven imáge-

nes mentales vívidas, para otras “las 

ideas no se consideran como imáge-

nes mentales sino como símbolos de 

hechos. Una persona de baja capaci-

dad para las imágenes puede recordar 

su mesa del desayuno, pero no puede 

representársela”.

Temple Grandin (1947), profesora de la 

Universidad Estatal de Colorado, diag-

nosticada con la condición de autismo 

de alto funcionamiento y autora del libro 

Thinking in Pictures (1995), describe a 

las personas con TEA como pensado-

res lógicos y pensadores asociativos, es 

decir, que comprenden mejor una idea 

a través de imágenes, por ejemplo “un 

indicador del pensamiento visual como 

método primario de procesar infor-

mación es la notable capacidad que 

muchos autistas tienen para resolver 

rompecabezas, para orientarse en una 

ciudad o para memorizar con una sola 

mirada cantidades enormes de datos.” 

(Grandin, 1995) Pero a su vez esta forta-

leza puede ser una debilidad, la cual se 

verá afectada según las capacidades y 

dificultades de cada niño, por ejemplo 

“los autistas tenemos problemas para 

aprender cosas que no pueden ser pen-

sadas en imágenes. Las palabras más 

fáciles de aprender para un autista son 

los sustantivos, porque se relacionan 

directamente con imágenes. Los niños 

autistas altamente verbales, como era 

mi caso, pueden a veces aprender a leer 

mediante la fonética. […] Los niños que 

tienen un funcionamiento más limitado 

a menudo aprenden mejor por asocia-

ción, con la ayuda de etiquetas pega-

Temple Grandin. Fuente: Entrevista “5 accio-
nes que marcaron una gran diferencia en la 
vida de una niña autista: Temple Grandin. Blog 
Aprendizaje Supraescolar, 2012 en http://www.
supraescolar.com/
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sona con TEA proporcionando ideas 

y estrategias básicas para trabajar en 

ellas, hasta herramientas muy prácticas 

como una agenda visual, planteándolas 

como un medio que posibilita la com-

prensión del entorno y no fomentan la 

inflexibilidad cognitiva en personas con 

TEA, para que conozcan sus secuen-

cias de actividades o rutinas diarias. 

Esta herramienta derivó de uno de 

los programas más comunes de inter-

vención en TEA que utiliza aprendi-

zaje mediado visualmente, el TEACCH, 

(Treatment and Education of Autistic 

related Communication Handicapped 

Childrens), programa fundado por 

el gobierno federal de California del 

Norte, EE.UU. en 1966, que consiste en 

una serie de estrategias estructuradas 

para adaptar el entorno de la persona 

con autismo de manera que se facilite 

su comprensión y autonomía. La cuál 

fue presentada a Theo Peeters a través 

de la mismísima Lorna Wing.

Otras características de estos pensado-

res, de las personas con síndrome de 

Asperger es la idea de “pensamiento 

asociativo”, que puede verse afectado 

a los estímulos con imágenes o pue-

den ser afectados por distintos estí-

mulos sensoriales que provocan en la 

das con los nombres de los objetos que 

los rodean. Algunos niños muy afecta-

dos por el autismo aprenden con más 

facilidad si las palabras se deletrean 

con letras de plástico que ellos pueden 

tocar.” (Grandin, 1995) 

Theo Peeters en su libro “Autismo: de la 

Comprensión Teórica a la Intervención 

Educativa” (2008) aborda, con pro-

fundidad, la metodología para la incor-

poración y el uso de apoyos visuales. 

Basados en experiencias  reales de 

personas con autismo o síndrome de 

Asperger, siendo uno de los trabajos 

más didácticos existentes para ayudar-

nos a comprender a las personas con 

TEA. Para Peeters “la mayoría de los 

autistas son pensadores visuales; su 

educación debería ser visual. Son pen-

sadores perceptivos, tienen problemas 

con la conceptualización; esto quiere 

decir que si comprenden algo en un 

contexto determinado, no lo pueden 

extrapolar a otro, no logran generalizar. 

Algunos autistas con alto desempeño 

aprenden a construir conceptos, pero 

no logran deshacerse de la dificultad 

para la compresión social. Esta es la 

parte más difícil de desarrollar.” Es por 

ello que las herramientas que proponen 

van desde la comprensión de una per-

Fotografìa de Theo Peeters.
Fuente: http://autismodiario.org/
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de la información la que les permitirá 

por ende comprender, en caso de situa-

ciones sociales, como comportarse o 

actuar frente a determinados casos, 

dejando de ser situaciones completa-

mente desconocidas o incomprensibles 

para ellos.

2.4 Relación con el entorno

El psicólogo estadounidense Urie 

Bronfenbrenner  (1917-2005), cofun-

dador del programa Head Start en los 

EE.UU. que trabaja con niños discapaci-

tados en edad preescolar, es el creador 

de  la teoría ecológica sobre el desarro-

llo y el cambio de conducta en el indivi-

duo, en ella explica el desarrollo de una 

persona como un cambio perdurable 

en el modo en el que la persona per-

cibe su entorno y en el modo en que se 

relaciona con él.

En su teoría denomina esta relación 

con el entorno como  “ambiente ecoló-

gico” entendido como un conjunto de 

estructuras seriadas que van de menor 

a mayor globalidad, divididas en cuatro 

sistemas: Microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema.

mente de las personas “asociaciones” 

de distintos recuerdos y experiencias. 

Es decir, que cierto estímulo o pala-

bra pueden evocar en los individuos 

asociaciones que solamente él puede 

entender, puesto que su mente divaga 

de una imagen a otra, haciendo cone-

xiones que para ellos tienen lógica de 

acuerdo a sus experiencias personales. 

Temple Grandin, por ejemplo, dice al 

respecto que “los maestros que traba-

jan con niños autistas deben entender 

estos patrones de pensamiento asocia-

tivo. Un niño autista usará a menudo las 

palabras de manera incorrecta. A veces, 

ese uso tiene un significado asociativo 

lógico, pero otras veces no lo tiene. Por 

ejemplo, un niño autista puede decir 

la palabra “perro” cuando quiere salir 

afuera. En su mente, la palabra “perro” 

está asociada a salir a la calle. En mi 

propio caso, puedo recordar tanto el 

empleo lógico como ilógico de pala-

bras incorrectas.” (Grandin, 1995) 

Es por todo ello, que podríamos decir 

que si se le explica a los niños con TEA 

ciertas situaciones o cosas utilizando 

imágenes de apoyo, ellos podrán aso-

ciar en sus recuerdos aquellas imá-

genes cada vez que una situación les 

parezca familiar, siendo la reiteración 

Fotografìa de Urie Bronfenbrenner. 
Fuente: Psychick Journal #8: URIE BRONFEN-
BRENNER’S ECOLOGICAL SySTEMS THEORy. 
http://psychchick15.weebly.com/psych-journal/
journal-8-urie-bronfenbrenners-ecological-sys-
tems-theory
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vida social). Es por tanto un sistema 

de microsistemas. Se forma o amplia 

cuando la persona entra en un nuevo 

entorno” (Bronfenbrenner, 1979, pp 

44). Es decir, vendría a representar la 

interacción entre los diferentes ambien-

tes o microsistemas en los que está 

inmersa la persona.

El exosistema  “Se refiere a uno o más 

entornos que no incluyen a la per-

sona en desarrollo como participante 

activo, pero en los cuales se producen 

hechos que afectan a lo que ocurre en 

el entorno que comprende a la persona 

en desarrollo, o que se ven afectados 

por lo que ocurre en ese entorno (lugar 

de trabajo de la pareja, grupos de ami-

gos de la pareja, etc.)” (Bronfenbrenner, 

1979, pp 44) Es decir, cada microsis-

tema que rodea a la persona y que 

hemos descrito, a la vez, está inmerso 

en sus propios microsistemas (familia, 

amigos, trabajo, círculo social, etc.) en 

los que el sujeto no está presente pero 

que pueden influir en él.

El macrosistema es el último nivel, se 

sitúa en un plano más distante pero 

igualmente importante, es necesario 

tomar en consideración la influencia 

de factores ligados a las características 

El microsistema “es el nivel más cer-

cano al sujeto, e incluye los comporta-

mientos, roles y relaciones característi-

cos de los contextos cotidianos en los 

que éste pasa sus días, es el lugar en el 

que la persona puede interactuar cara 

a cara fácilmente, como en el hogar, el 

trabajo, sus amigos.” (Bronfenbrenner, 

1976)

El mesosistema “comprende las inte-

rrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona en desarrollo par-

ticipa activamente (familia, trabajo y 

MACROSISTEMA

EXOSISTEMA

Persona

Familia, Colegio,
Maestros, Vecinos

Familia extensa,
 

trabajos de los padres.

Creencias religiosas, cultura,
leyes sociales y políticas.

MESOSISTEMA

MICRO-
SISTEMA

MICRO-
SISTEMA

MICRO-
SISTEMA

Relación entre
dos microsistemas

Esquema del Modelo ecológico y sus tipo de 
sistemas, diseñado por Bronfrenbrenner.
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más próximo del individuo. Las habili-

dades que cada persona con Trastorno 

del Espectro del Autismo desarrolle 

están muy ligadas a la relación que 

estos mantengan con su entorno, per-

sonas, lugares y experiencias.  Brenda 

Boyd, abogada y madre de un niño con 

Síndrome de Asperger especializada 

en el tema, ha publicado varios textos 

de ayuda a los padres sobre la relación 

de estos niños frente a diversas situa-

ciones. En ella expone que crecer en un 

núcleo familiar en el que puedan com-

partir y generar habilidades de inte-

racción sociales tempranas puede ser 

muy significativo; sin embargo, es posi-

ble que su alta necesidad de atención 

pueda provocar dificultades en la fami-

lia frente a otros miembros de la familia, 

principalmente si existe la presencia de 

hermanos. Es por ello que el temprano 

diagnóstico ayuda bastante en poder 

tratar dichas dificultades, dado que 

como describimos las personas con 

TEA tienden a ser personas hipersen-

sibles a ciertos estímulos (alteraciones 

sensoriales) y por ello a tener cierta 

vulnerabilidad emocional.

Una vez diagnosticado,  la relación 

con la familia y los profesionales invo-

lucrados en su terapia pueden resul-

de la cultura y el contexto histórico-so-

cial. Bronfenbrener declara al respecto 

que “en una sociedad o grupo social 

en particular, la estructura y la sustan-

cia del micro, el meso y el exosistema 

tienden a ser similares, como si estu-

vieran construidos a partir del mismo 

modelo maestro, y los sistemas funcio-

nan de manera similar. Por el contrario, 

entre grupos sociales diferentes, los 

sistemas constitutivos pueden presen-

tar notables diferencias. Por lo tanto, 

analizando y comparando los micro-, 

meso- y los exosistemas que caracte-

rizan a distintas clases sociales, gru-

pos étnicos y religiosos o sociedades 

enteras, es posible describir sistemá-

ticamente y distinguir las propiedades 

ecológicas de estos contextos socia-

les” (Bronfenbrener, 1979, pp 27-28) es 

decir, que la cultura, el contexto social, 

la religión o ideologías políticas pueden 

inferir en un grupo de personas, por lo 

que el micro, el meso y exosistema de 

cada individuo son muy afines entre sí, 

pero pueden ser muy distintos a los de 

otros individuos.

En el caso de los niños, los microsis-

temas primarios incluyen a la familia, 

el grupo de otros niños de su edad, el 

colegio, el vecindario, es decir el ámbito 
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Theo Peeters destaca que “natural-

mente, los padres juegan un papel clave. 

Nosotros podemos ser los expertos en 

autismo en general, pero los padres son 

los expertos de su propio hijo y pienso 

que es absolutamente necesario poner 

juntas ambos tipos de sabiduría.”  Esto 

debido a que los padres siempre tie-

nen la responsabilidad final sobre sus 

niños. Es por ello que tal como describe 

Bronfenbrenner, el desarrollo de la per-

sona, en este caso niño con TEA se verá 

afectado en cómo actúan las partes de 

su exosistema, es decir, la colaboración 

de la terapia tanto por parte de la fami-

lia como del centro en que este reci-

biendo ayuda (relación de estos dos 

microsistemas), para que su adapta-

ción e integración al ámbito escolar sea 

positivo y sin tantas dificultades. 

Cada una de las características descri-

tas con anterioridad pueden provocar 

ciertas complicaciones en la inserción 

social de los niños con TEA, por ejem-

plo problemas para entender las reglas 

de los juegos y querer crear las suyas 

propias frente a otros niños, saber dife-

renciar entre situaciones formales y no 

formales, moderar el volumen de su 

voz, controlar su ansiedad, entre otros. 

ya que, al ser un espectro puede ser 

tar naturales, microsistemas directos 

como diría Bronfenbrenner. Los prime-

ros problemas significativos comienzan 

cuando se debe incorporar un nuevo 

microsistema, al iniciar la educación 

formal en la que el niño con TEA tendrá 

que verse involucrado con otros niños 

y contextos poco conocidos para él, sin 

embargo, al mismo tiempo es recomen-

dable hacerlo participar en estos siste-

mas de educación regular, debido a que 

son personas con alto rendimiento y 

son menos propensas a tener dificulta-

des adicionales de aprendizaje que los 

niños diagnosticados con “autismo”. La 

autora Boyd destaca que “Puede ser 

muy difícil para un niño con Síndrome 

de Asperger encontrar aceptación en 

la sociedad. Él siempre “lo hace mal” 

socialmente y rompe normas que él 

no sabía ni que existían. y el mundo 

trata muy ásperamente a las personas 

que rompen las normas que no están 

escritas. Esto implica castigos crueles 

cómo el ridículo, el bulliyng y el aisla-

miento.” (Boyd, 2003) Es por ello que 

las terapias para niños con síndrome de 

Asperger, hoy en dìa TEA, tienden a ser 

ayudas y pasos para que los niños sigan 

y aprendan, logrando desenvolverse 

mejor frente aquellas normas sociales. 
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vivan como ellos, porque a eso con-

sideran una vida de calidad. La gran 

pregunta es si consideramos que eso 

pueda ayudar. Uno nace con una deter-

minada manera de procesar la informa-

ción, uno no puede cambiar totalmente 

eso, nuevamente, uno puede establecer 

el contacto de una cultura a otra para 

encontrase de la manera más armo-

niosa posible y ese es el objetivo. ” Lo 

que la autora señala con este ejemplo 

al igual que la teoría de Theo Peeters es 

que integrar no debiese significar intro-

ducir a las personas neurodivergentes 

al sistema “normal” sino que debiese 

tratarse tanto a personas neurodiver-

gentes como neurotípicos dentro del 

mismo sistema con igualdad, es decir 

aceptar la diferencia como algo “nor-

mal”, tal como el ejemplo señala ya que 

son una condición menor así como por 

ejemplo ser zurdo o diestro.

Entonces, al hablar de integración esco-

lar, nos referimos a hacer válidas las 

diferencias dentro de un contexto edu-

cativo, ya que entre los múltiples facto-

res que complejizan el sistema de edu-

cación formal “nos encontramos con 

niños y niñas que a lo largo de su proceso 

de enseñanza y aprendizaje presentan 

dificultades para aprender, en mayor o 

categorizada en diversos grados y en 

diferentes cuadros de desarrollo, espe-

cificados según el conjunto de altera-

ciones definidas en las capacidades de  

interacción social, comunicación y flexi-

bilidad de cada individuo.

2.5 Integración escolar de niños con 

TEA dentro de la educación regular.

Según la visión comprensiva de Theo 

Peeters, para hablar de “integración” 

primero era necesario definir qué es 

lo que se quiere “integrar y ¿porque?” 

es decir, porque hablamos de lo que es 

“normal” y lo que no.  Un ejemplo entre-

gado por Ángela Co, madre de un joven 

con autismo y autora del blog https://

angelaco.wordpress.com/ “Burbujitas 

de esperanza” dedicado al autismo 

y la inclusión, dice: “Imaginemos que 

en nuestra sociedad el 80 % tuviesen 

Síndrome de Asperger y Autismo y el 20 

% fuesen neurotípicos (como nosotros), 

donde hubiese Presidentes y Ministros 

Asperger y un días se dan cuenta 

que hay una minoría de neurotípicos 

lamentable y desarrollan una educa-

ción inclusiva. y quieren absolutamente 

que los neurotípicos se transformen en 

Asperger, piensen como los Asperger, 
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tegido y desarrollar una integración 

mesurada, paso a paso. Porque si uno 

integra bajo un “espíritu de humanidad” 

(que generalmente tiene que ver con 

sentirnos mejor nosotros mismos) uno 

debe ser consciente de que integra a 

personas que son diferentes y muchas 

veces, en palabras se dice “sí, sí”, pero 

cuando dichas personas comienzan a 

tener problemas de comportamiento 

no puedes pretender “guardarlas”, se 

trata, muchas veces, de una hipocresía 

ligera.” (Peeters, 2009) 

Esta realidad se repite en gran parte de 

los países, sin ser Chile la excepción. En 

nuestro país a partir de la década del 

70, nace la Educación Especial, la cual 

es aquella “ofrecida preferencialmente 

en el sistema regular de enseñanza 

para personas con necesidades espe-

ciales. Ofrece un conjunto de recursos 

educacionales y estrategias de apoyo 

que permiten que los alumnos con 

deficiencias físicas, visuales o auditivas 

accedan a la escuela.” Como un esta-

blecimiento exclusivo para alumnos 

con dificultades específicas, separados 

del resto, pero como parte de políticas 

de educación regular. De acuerdo aquel 

punto de partida, encontramos ciertos 

términos asociados a la integración:

menor grado, pero que se hacen laten-

tes y deben ser atendidas por el sis-

tema educativo de una manera mucho 

más rigurosa, debido a las demandas 

que presenta cada niño/a de acuerdo 

a su individualidad, a su vez, la edu-

cación debe considerar dentro de sus 

participantes a personas competentes 

para el cumplimiento de dicho objetivo, 

como son los docentes y profesionales 

de apoyo” (Varios autores, Facultad 

de Ciencias Sociales, Departamento 

de Educación, Universidad de Chile, 

2005, pp: 5-15.). Por lo que el concepto 

de discapacidad apunta fuertemente 

al tema de la Integración dentro de 

los recintos educacionales regulares y 

no a colegios exclusivos para alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE).

Theo Peeters, reconoce la diferencia 

de los términos integración e inclusión 

en base a su experiencia, cuenta que 

“en el programa TEACCH, en Carolina 

del Norte, se hablaba de “integración” 

donde la “inclusión” es el objetivo pero 

el punto de partida es la protección. 

Las personas con Autismo son vulne-

rables, entonces, en lugar de tratar una 

integración total, por qué no empezar 

con brindarles un entorno más pro-
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parámetros regulares, privándolos por 

discapacidad a poder participar dentro 

de ella, o inclusive por su condición tal 

como sucedía con el género femenino 

hace siglos.

Segregación: Por otro lado, las políticas 

que comenzaron a implementarse para 

integrar a personas con discapacidad, 

como una discriminación positiva, en la 

que “en su trayectoria escolar todo este 

alumnado en riesgo de exclusión segu-

ramente habrá pasado por diversos 

centros, aulas o dispositivos especiales 

o singulares creados, “por su bien”, con 

la buena intención, de atender o com-

pensar sus limitaciones y dificultades 

escolares a cuenta de lo que se conside-

ran sus déficits personales o sociales.” 

(Escudero y Martínez, 2012) termina-

ron en convertirse en una segregación 

entre los espacios educativos regulares 

y espacios educativos para personas 

con necesidades especiales. La segre-

gación es la lucha de grupos, la imposi-

ción del que tiene sobre otros que difí-

cilmente tendrán opciones de cambiar 

su status. Es la clasificación en segmen-

tos bien diferenciados donde los roles 

no pueden traspasar las fronteras de lo 

que decida el grupo dominante.

Exclusión: Según el sociólogo estadou-

nidense Manuel Castells (1942) exis-

ten tres formas de exclusión, más bien 

social, “una primera forma de exclusión 

que se realiza mediante una sustrac-

ción completa de la comunidad: por la 

deportación hacia fuera…, por el destie-

rro…, por la matanza… Podríamos decir 

que el genocidio representaría la forma 

última de estas políticas de exclusión 

por erradicación total... Parece haber 

un segundo conjunto de prácticas de 

exclusión consistente en construir espa-

cios cerrados en el seno de la comuni-

dad, pero separados de ésta. Son los 

manicomios, las prisiones, los guetos, 

las leproserías… Propondré distinguir 

una tercera modalidad importante de 

la exclusión: dotar a ciertas poblacio-

nes de un estatuto especial que les per-

mite coexistir en la comunidad (no se 

les encierra ni se les coloca necesaria-

mente en guetos), pero que les priva de 

ciertos derechos y de la participación 

en determinadas actividades sociales” 

(Castells, 2004). Evidentemente las dos 

primeras no encajan dentro del ámbito 

educativo, sin embargo la tercera forma 

de exclusión es la más clara, puesto 

que deja fuera del sistema educativo a 

todas aquellas personas que presenten 

dificultades para encajar dentro de los 
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patrones culturales de “la normalidad” 

imperante y con ello, bajo la considera-

ción, algo así como “¡que entren, pero 

sin hacer ruido!” ni cuestionar, por lo 

tanto, el estatus quo educativo exis-

tente.” (Echeita, Parrilla y Carbonell, 

2011). 

Inclusión: Por tanto, “se puede conce-

bir el concepto más amplio de educa-

ción inclusiva como un principio rector 

general para reforzar la educación para 

el desarrollo sostenible, el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida para todos 

y un acceso a las oportunidades de 

aprendizaje en condiciones de igualdad 

para todos los niveles de la sociedad”. 

(UNESCO, 2008).

Con lo anterior podemos hablar de 

inclusión como un ideal de igualdad 

que integre a todos los sectores de 

la sociedad, considerándolos dentro, 

desde un sistema inicial completo. Se 

asocia a calidad en las relaciones, está 

vinculado con la capacidad de las per-

sonas de aceptar al otro y convivir en 

armonía aceptando las diferencias. 

Lamentablemente y aunque es a lo que 

se aspira, en la actualidad nos encon-

tramos cruzando levemente la línea 

segmentada entre la integración y la 

Integración: Por consiguiente, la inte-

gración como concepto termino por 

convertirse en la solución en que se 

“segrega incluyendo”, una  integra-

ción débil puesto que “se ha realizado 

bajo la perspectiva de que este nuevo 

alumnado se “asimile o acomode” a los 

Exclusión Segregación

Integración Inclusión

Diagrama de conceptos asociados a la integración 
escolar. Autoría propia.
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transitorias”. (Movimiento yO incluyo, 

Julio 2014)

Estas leyes de inclusión escolar buscan 

entregar las condiciones para que los 

niños, jóvenes y adultos que asisten a 

colegios que reciben subvención del 

Estado puedan recibir una educación 

de calidad, sin estar condicionados a la 

capacidad de pago, rendimiento aca-

démico u otros tipos de discriminación 

arbitraria, cumpliendo con los estánda-

res del protocolo internacional, dictado 

en el 2008 por la UNESCO. En base a 

lo anterior entró en vigencia en nues-

tro país desde el 10 de febrero del año 

2010 la Ley 20.422, que establece nor-

mas de igualdad e inclusión social para 

personas con discapacidad, recogiendo 

los principios y normas que señala el 

mencionado tratado internacional y las 

iniciativas anteriores a este.

Con la entrada en vigencia de esta 

última ley las herramientas de apoyo 

para la integración de alumnos con 

TEA en los procesos de escolariza-

ción regular aparecieron rápidamente, 

una de las herramientas más utilizadas 

es el “Manual de apoyo a docentes: 

Educación de estudiantes que presen-

tan Trastornos del Espectro Autista”, 

inclusión escolar, debido a la diversidad 

de necesidades educativas especia-

les existentes y a su constante cambio 

incluso a niveles de los expertos como 

lo es la concepción de los Trastornos 

del Espectro del Autismo.

En Chile ha sido un proceso largo y 

lento, ya que para poder avanzar hacia 

un sistema de educación inclusivo 

primero se debe trabajar la inclusión 

social a nivel de país. En “el año 1990 

se promulgó el primer marco norma-

tivo para la integración escolar a través 

del Decreto N°490, que luego fue for-

talecido con la promulgación de la Ley 

N°19.284 sobre la Integración Social 

de las Personas con Discapacidad y su 

reglamento, el Decreto Supremo N°1 de 

1998. El año 2005, el MINEDUC publicó 

la Política Nacional de Educación 

Especial: “Nuestro Compromiso con la 

Diversidad”, con el objeto de asegurar 

a niños y niñas con NEE el acceso, pro-

greso y egreso del sistema educacional 

con las competencias necesarias para 

integrarse y participar plenamente en la 

sociedad. Un avance significativo fue la 

promulgación, el 2007, de la Ley 20.201 

que incrementa los recursos financieros 

para los estudiantes con NEE más com-

plejas, e incorpora el concepto de NEE 
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prender y practicar la inclusión en los 

contextos naturales de la vida familiar.

La inclusión de un niño/a con TEA en 

un aula común representa un verdadero 

reto, tanto para él como para su familia. 

Es un reto mayor para los educadores 

y la escuela. Es una tarea que requiere 

de paciencia, positivismo, creatividad 

y flexibilidad de parte de todos los 

involucrados.”

El programa propone por tanto que 

para que se pueda optimizar la inclu-

sión de los niños con TEA en el sistema 

de escolarización regular se debe:

(1) Tener apertura de mente y flexibi-

lidad ante el tema, no tratarlos como 

“ellos” y “nosotros” para no caer en la 

discriminación.

(2) Debe haber orientación y capacita-

ción tanto para familiares como los pro-

fesionales que en el ámbito educativo 

trabajaran con los alumnos con TEA. 

(3) Generar estructuras claras para el 

niño que considere horarios, reglas de 

conducta y adecuaciones curriculares, 

ofrecer límites y ser precisos para que 

el alumno pueda entender el ambiente 

escolar adecuadamente.

publicado en Julio del 2010 por el 

Ministerio de Educación, producido por 

la profesora María del Carmen Aguilera 

Pérez, especializada en el tema.

El manual no solo entrega informa-

ción sobre el tema, las características 

y dificultades de los niños con TEA y 

Síndrome de Asperger sino también 

algunas medidas de inclusión que 

deben ser consideradas a nivel nacio-

nal, detallando que para que ello se 

lleve a cabo debe haber tanto apoyo 

en el ámbito familiar como el escolar, 

a través de apoyos sistematizados que 

ayuden al desarrollo de acciones con-

troladas y centradas en los estudiantes.

“El sistematizar acciones de apoyo 

hacia los estudiantes con TEA en los 

ámbitos social, familiar y escolar, per-

mite la participación igualitaria de 

todos los actores y genera: 

• Que en el entorno educativo, cuyo 

objetivo es la inclusión, se logre un 

equilibrio entre aprendizaje y participa-

ción de los estudiantes con TEA. 

• Que los miembros de la familia de los 

estudiantes con TEA logren ser media-

dores entre él y el ámbito social al com-
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tes códigos sociales escolares.”

Por otro lado el movimiento yO incluyO 

que nace de la necesidad de generar 

inclusión real en los colegios con la 

premisa de que “Los estados, aunque 

garanticen IGUALDAD, no respaldan 

que habrá INCLUSIóN, pues INCLUIR, 

implica aceptar al otro, aceptar la dife-

rencia del otro como algo normal/regu-

lar/estándar. Por lo tanto, la INCLUSIóN 

entonces nace desde el pensar y 

sentir de cada individuo, donde 

INCLUIR es una decisión personal.”nha 

logrado reunir a numerosas fundacio-

nes encargadas al apoyo escolar de 

niños y generar diversas campañas 

que promueven la inclusión en nues-

tro país, entre ellas la Fundación Mis 

Talentos, la Fundación Descúbreme, la 

Fundación AMAsperger, la Vicaría para 

la Educación de Santiago, la Fundación 

Amanecer, la ONG LabSocial, entre 

otras.

El movimiento yo IncluyO actualmente 

está presentando una propuesta de 

política pública para un sistema de edu-

cación inclusivo, redactada en Julio de 

2014, en la que propone como estrate-

gia la consideración de los siguientes 

criterios:

(4) Debe haber mediación, alguien que 

ayude al niño con TEA a comprender 

las situaciones, para que pueda inte-

grarse y adaptarse a las situaciones 

sociales comunes. Un mediador que se 

constituya en un referente que guía la 

integración del alumno en los distintos 

ambientes, pues pasa a ser un decodi-

ficador de las reglas sociales implícitas. 

(5) Finalmente propone que debe exis-

tir comunicación entre la familia y la 

escuela, puesto que se facilitarán los 

apoyos conjuntos que permitirán ver 

las necesidades reales del alumno/a y 

apoyar una efectiva inclusión.

Recomendando principalmente que 

para integrar a los alumnos con TEA al 

sistema de escolarización regular con 

éxito se debe mejorar sus habilidades 

sociales y adaptación al ambiente, así 

como también el apoyo debería estar 

basado en las necesidades de cada 

niño más que el diagnóstico general. 

La profesora Maricarmen Aguilera tam-

bién destaca que “Los primeros años 

de escuela, de primero a tercero básico, 

el alumno con TEA requiere apoyos 

específicos que le permitan una real 

integración y adaptación a los diferen-
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niñas y jóvenes con NEE permanentes 

en la educación regular. La educación 

especial debe atender casos excepcio-

nales y justificados, tendiendo a la dis-

minución de la educación segregada.

- Todos los niños, niñas y jóvenes con 

NEE transitorios en la educación par-

vularia, general o superior, según 

corresponda.

- Los niños, niñas y jóvenes con NEE dis-

tribuidos en todos los colegios de edu-

cación regular; todos con Educación 

Inclusiva. Permitir la especialización de 

colegios regulares en NEE permanen-

tes siempre que exista oferta en canti-

dad adecuada por zona geográfica.”(yo 

Incluyo, Julio 2014)

“i) Una cultura escolar donde el cole-

gio es el responsable de la inclusión. El 

profesor jefe como el encargado de su 

curso, es responsable del aprendizaje y 

la participación de todos los alumnos 

y alumnas que lo componen, cuenta 

con las competencias para enfrentar la 

diversidad de su curso, dirigir y coor-

dinar los equipos de especialistas de 

apoyo, y con los recursos humanos y 

materiales necesarios para asumir esta 

tarea.

ii) La sala de clases debe ser conce-

bida como un espacio eminentemente 

diverso y heterogéneo donde todos 

los niños, niñas y jóvenes son distintos. 

Aquellos con NEE representan una de 

las diversidades posibles. 

iii) El fomento a la inclusión educa-

tiva desde temprana edad, con finan-

ciamiento y mecanismos de apoyo 

adecuados:

- Preocupación por los niños, niñas y 

jóvenes con NEE desde el nacimiento 

hasta el término de su período educa-

tivo a través de un sistema de atención 

que considere la coordinación entre 

políticas educación y salud.

- Promoción de la inclusión de los niños, 

Logo del movimiento yO incluyO.
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3.1. Terapias en niños con TEA

Según la Guía Práctica Clínica de 

detección y diagnóstico oportuno de 

los TEA publicada por el Ministerio 

de Salud de Chile (MINSAL) existen 

tres enfoques de terapias oficiales, (1) 

Sensoriomotrices, (2) Psicoeducativos 

y (3) Modificadores de la comunicación 

(alternativos/aumentativos). De las 

cuales solo las últimas integran el uso 

de imágenes o pictogramas, a través 

programa PECS (Sistema comunica-

tivo por intercambio de imágenes) para 

producir modificación en las habilida-

des sociales del niño.

Sin embargo dentro de los TEA, recor-

dando la triada de Lorna Wing ellos 

se caracterizan en problemas de (1) 

la comunicación, (2) de flexibilidad o 

imaginación de conductas sociales y 

(3) de interacción social, cabe recordar 

que es el modelo aceptado y utilizado 

hasta el año 2014, con la publicación 

del DSM-V la cual agrupa los criterios 

de trastorno de la interacción social y 

de la comunicación en un solo criterio 

definido como déficit persistente en 

la comunicación social y la interacción 

social en distintos contextos, no expli-

cable por un retraso general en el desa-

rrollo. y este tipo de dificultades en sus 

destrezas sociales, según la Guía del 

síndrome de Asperger para los educa-

dores, publicada por la Organización 

para la Investigación del Autismo, Inc. 

(OAR) en el año 2005 deben ser trata-

das mediante estrategias pedagógicas 

efectivas, las cuales incluyen en más de 

una herramienta imágenes y terapias 

visuales.

Antes de incorporar cualquier tipo de 

imágenes en la terapia es necesario 

saber entregar instrucciones direc-

tas, no basta con entregarle al niño 

con TEA una hoja con instrucciones a 

Marco Teórico

3. terapia Visual
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Tabla de enfoques terapéuticos utilizados para el 
abordaje en los TEA, dictada por el MINSAL.
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seguir, sino más bien se debe saber jus-

tificar lo que se le está requiriendo pre-

sentándole la información de manera 

concreta, en un lenguaje que el com-

prenda y de manera que se le estimule 

a responder o dar su opinión de lo que 

se le está indicando. También es nece-

sario indicar el contexto sobre el cual se 

está señalando lo que se desea lograr 

y no generalizar con expresiones como 

“siempre y nunca”, así como también 

se debe dar la oportunidad al niño de 

reflexionar sobre lo entendido y contro-

lar su estado emocional con respecto a 

la situación. La Guía del síndrome de 

Asperger para los educadores, caracte-

riza la instrucción directa en los siguien-

tes pasos: Justificación, presentación, 

modelaje, verificación, evaluación y 

generalización.

Basándose en el modelo anterior de ins-

trucción directa, una herramienta efec-

tiva descrita por la OAR, vendría siendo 

las narrativas sociales, estas buscan 

instruir a los niños con Síndrome de 

Asperger en actividades sociales coti-

dianas en las que presenten alguna difi-

cultad, por lo que pueden ser utilizadas 

para “describir las reglas sociales y las 

respuestas adecuadas a las conductas 

sociales, enseñarle nuevas destrezas 

sociales, promover el sentido de tener 

consciencia de lo que se hace, de poder 

calmarse y de manejar sus emociones.” 

Las narrativas sociales que se usan más 

comúnmente son las Social Stories TM 

o Historias Sociales, seguidas por tex-

tos para iniciar conversaciones y guio-

nes.” (OAR, 2005)

Las historias sociales, es una técnica 

desarrollada por Carol Gray, Michigan, 

EE.UU, autora del libro My social stories 

book, con más de 200 historias ilus-

tradas, para facilitar el entendimiento 

social entre las personas que tienen un 

trastorno del espectro autista y quie-

nes interactúan con ellas. Gray (1994) 

se pueden desarrollar mediante el uso 

de oraciones que van dando forma 

y orientación a lo que se pretende 

lograr o enseñar en el niño. Describe 

una historia social como un proceso 

que resulta en un relato corto (20-150 

Guía del síndrome de Asperger, pp.41. PDF



mi otro tono

52

pueden ser utilizadas para introducir 

cambios de rutinas o explicar sucesos 

inesperados. “Esto está en consonancia 

con el principio de que el pensamiento 

y el aprendizaje de las personas con un 

trastorno del espectro autista es cuali-

tativamente diferente de sus compañe-

ros de desarrollo típico” (Powell, 1997).

Adicionalmente a ello entrega la posi-

bilidad de reflexión mediante la reite-

ración de lo que se está indicando y el 

control de los estados emocionales del 

niño, abordando así una amplia varie-

dad de comportamientos incluyendo 

ansiedad, agresión, miedo y obsesiones. 

Las historias sociales destacan por lo 

general en que van acompañadas de 

imágenes que representen lo descrito 

en cada oración, fotografías, dibu-

jos, etc. Resultado bien efectivas al 

momento de implementarlas, propor-

cionando una representación visual y 

un modelo concreto para las respues-

tas conductuales mediante un método 

amigable para los niños con TEA. 

Otra herramienta son los textos para 
iniciar conversaciones y guiones, son 

oraciones estructuradas que pueden 

ser entregadas a los niños con TEA 

palabras) definido por características 

específicas que describe una situación, 

concepto o habilidad social en términos 

que tengan sentido para las personas 

lógico y que requiere la consideración 

y el respeto que debe darse a la pers-

pectiva de la persona con TEA. Estas 

oraciones pueden ser: (1) Descriptivas.  

Definen objetivamente dónde ocurre la 

situación, quienes están involucrados, 

que hacen y por qué, también pueden 

explicar algunos comportamientos.  

(2) Directivas. Afirmaciones que defi-

nen lo que se espera como respuesta a 

una determinada situación. Orientan la 

conducta. (3) de Perspectiva que des-

criben los estados internos de las per-

sonas, estados físicos, perspectiva de 

percepción, pensamientos, creencias y 

motivaciones, y (4) frases afirmativas,   

las cuales mejoran el objetivo gene-

ral de la historia y pueden expresar un 

valor común y compartido. 

Así al igual que las instrucciones direc-

tas describen la situación y la acción 

que se espera lograr que el niño domine, 

habilidades sociales como saludar o 

como iniciar una conversación, mos-

trando las consecuencias de ese accio-

nar mediantes perspectivas emocio-

nales positivas o negativas, también 
Portada y captura del libro My social Stories Book 
de las autoras Carol Gray y Abbie Leigh White.
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de mantener las proporciones fide-

dinganas de esta misma, permitiendo 

manipular la atención de los niños en 

imágenes especificas a diferencia de 

la fotografía. Esto se debe a que  “las 

ilustraciones pueden sustituir muy bien 

a las palabras aportando con mayor 

eficacia información extralingüística.” 

(Levie y Lentz, 1982) 

La estrategia de la tarjeta con pode-
res, esta estrategia combina todas las 

estrategias anteriores, puesto que son 

tarjetas personales diseñadas espe-

cíficamente de acuerdo a los gustos 

específicos de cada niño. Las tarjetas 

con poderes, están diseñadas en base 

a un guion o narrativa social que pre-

tende lograr un objetivo o varios obje-

tivos específicos, sin embargo no están 

narradas en primera persona como las 

historias sociales que buscan dirigirse 

directamente a las acciones del niño, 

sino más bien describen la situación en 

base a un personaje o gusto especifico 

de cada niño. Por ejemplo si al niño le 

gusta  un  superhéroe en específico, la 

historia será contada con ese super-

héroe como protagonista, a quien le 

sucede una situación similar, a la que se 

pretende enseñar, con personajes fami-

liares para el niño para después decirle 

para que las memorice o trabajadas en 

una mesa grupal, siguiendo y poniendo 

en práctica el guion entregado entre 

varios niños que interactúen y respon-

dan a las situaciones planteadas, que 

por lo general son explícitas y descri-

tas paso a paso. Esta última didáctica 

a diferencia de la historia social puede 

ser trabajada como un juego social y 

presenta distintos grados de comple-

jidad ya que dependen de la habilidad 

lecto escritora de los niños y su capaci-

dad de representar un rol o personaje 

específico.

La guía también propone como estrate-

gia efectiva las caricaturas o historie-
tas, ya que pueden ser utilizadas como 

material de apoyo para narrar las his-

torias sociales o explicar mediante un 

dibujo sencillo una situación social. 

Esta estrategia puede ser utilizada 

para entregar habilidades sociales al 

niño o bien para que el mismo describa 

mediante dibujos alguna experiencia 

personal que le provoque problemas o 

dificulta, destacando la característica 

de que las caricaturas son simples y 

que son una representación gráfica de 

la realidad la cual resalta los elementos 

que queremos destacar sin necesidad 
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de obsesiones, una escala de estrés, 

un monitor de la pérdida del control, y 

más”. (OAR, 2005)

que al igual que su superheroe favorito, 

él debe hacer o actuar de acuerdo a la 

habilidad que se le pretendía enseñar.

Por último se utiliza como estrategia 

la escala increíble de los 5 puntos, 

una vez enseñadas o lograda dominar 

cierta habilidad social, se pretende que 

tanto maestros como padres puedan 

tener control de las emociones de cada 

niño con respecto a las determinadas 

situaciones, “esto requiere conocerse 

a sí mismo y poder regularse, destre-

zas que carecen muchos niños con 

Síndrome de Asperger” (OAR, 2005) 

Por lo que la escala de 5 puntos busca 

ser una herramienta visual clara, que 

permita reemplazar las emociones 

expresadas a través del lenguaje por 

números en una escala del 1 al 5, donde 

uno es la reacción más leve y 5 la reac-

ción o emoción más fuerte. 

Esta herramienta de control permite a 

los niños con TEA aprenden a recono-

cer las etapas de sus propias dificul-

tades de comportamiento y también 

aprenden cómo pueden calmarse en 

cada nivel, modulando sus respuestas 

y conductas en situaciones específicas. 

“La Escala es singular porque puede ser 

utilizada, entre otros, como un índice 

Portada del libro The incredible 5-point scale de la 
autora Kari Dunn Buron.

3.2.. Sistemas de terapia con imágenes

En los años 70’ se definió el uso de 

símbolos pictográficos e imágenes de 

apoyo visual a la comunicación como 

“Sistema Alternativo y/o Aumentativo 

(Complementario) de Comunicación”, 

en adelante SSAAC. Se creó con el 

objetivo de aumentar la capacidad de 

comunicación de las personas que pre-

sentan impedimentos para conseguir 

una comunicación verbal funcional. “La 

comunicación aumentativa y alternativa 

es un ámbito interdisciplinar que abarca 

un extenso conjunto de elaboraciones 

teóricas, sistemas de signos, ayudas 

técnicas y estrategias de intervención 

que se dirigen a sustituir y/o aumentar 

el habla”. (Basil, 1998) En la cual los sis-

temas aumentativos de comunicación, 

complementan el lenguaje oral cuando, 

por si sólo, no es suficiente para enta-

blar una comunicación efectiva con el 

entorno y los sistemas alternativos de 

comunicación, sustituyen al lenguaje 

oral cuando éste no es comprensible o 

está ausente.
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simbolizaban conceptos habitualmente 

utilizados en un repertorio comunica-

tivo básico, con el que ofrecía una herra-

mienta práctica y útil para la comunica-

ción. Actualmente se ha ampliado este 

repertorio de símbolos a más de 3 mil, 

utilizados gratuitamente en distintos 

sistemas como bancos de imágenes, 

tales como Board Maker, Plaphoons, 

Arasaac, entre otros. Todos con picto-

gramas digitales.

Este tipo de sistemas es utilizado en 

personas con un alto funcionamiento 

cognitivo ya que requiere tener el con-

cepto de permanencia de un objeto que 

el permita comprender que un picto-

grama es una representación simbólica 

visual y que puede servir como señal  

comunicativa.

- Sistemas de aprendizaje TEA, algu-

nas herramientas actuales están pen-

sadas especialmente para personas 

con trastornos del espectro autista, 

como  el navegador ZAC, el primer 

navegador desarrollado específica-

mente para niños con autismo, y des-

órdenes de espectro autista como el 

síndrome de Asperger. John Lesieur 

inventó esta aplicación para ayudar a 

su nieto Zackary, de allí el nombre, que 

De acuerdo a lo anterior existen múlti-

ples herramientas y sistemas creados 

para la terapia o apoyo visual de perso-

nas con dificultades de comunicación.

- Sistemas logográficos, como el Bliss, 

son sístemas que utilizan dibujos con 

formas geométricas, líneas, números, 

signos de puntuación, flechas en dife-

rentes posiciones, etc. para la comuni-

cación, el cual dispone de más de 2000 

símbolos a los que se puede acce-

der libremente acceder a través de la 

página de Blissymbolics.us.

- Sistema PECS, dentro de las herra-

mientas recomendadas por el MINSAL 

para niños con autismo es un sistema 

alternativo de comunicación, ya que los 

niños reemplazan el habla por tarjetas 

con pictogramas que indican lo que 

quieren obtener o comunicar.

- Sistema pictográfico de comunicación 

(SPC), es un sistema de símbolos pic-

tográficos que se componen principal-

mente de dibujos simples, que repre-

sentan la realidad de modo que sea fácil 

reconocerlos y asociarlos, a una pala-

bra que lo acompañe. En 1981 Roxana 

Mayer Johnson facilitó este trabajo con 

el diseño de 300 dibujos sencillos que 

Ejemplos de símbolos del sistema Bliss.

Ejemplos de pictogramas del sistema Arasaac.
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3.3. Estado del arte: Material terapéu-

tico y didáctico para niños con TEA

Existen múltiples plataformas y medios 

que han creado y entregado mate-

rial terapéutico para niños con TEA 

mediante el desarrollo de las herra-

mientas anteriormente mencionadas, 

sin embargo a la hora de abordarlas 

desde la perspectiva de cada país nos 

encontramos frente a numerosas difi-

cultades debido a primero que es un 

trastorno recientemente definido y en 

constante cambio y segundo a que 

gran parte del material se encuentra en 

otro idioma o basado a los contextos 

sociales de cada país. 

En Chile son pocas o desconocidas las 

herramientas existentes usadas para la 

terapia propias de nuestro contexto, los 

propios centros han revelado que utili-

zan material extranjero, principalmente 

de España o material en inglés tradu-

cido por las propias fundaciones o tera-

peutas. La gran mayoría del material de 

apoyo utilizado es sacado de blogs a 

través de internet y muchas veces son 

imágenes gráficamente muy distintas 

unas de otras o muy artesanales ya que 

y sin pretender caer en juicios de valor, 

los autores de dichos blogs son en su 

entrega actividades para desarrollar la 

interacción social, dificultad de comu-

nicación, intereses restringidos y com-

portamiento repetitivo. Otra alternativa 

similar es el sistema PEAPO, Programa 

de Estructuración Ambiental Por 

Ordenador para personas con TEA, que 

permite programar rutinas y anticiparse 

a eventos que le impliquen dificultad.

Otra herramienta para personas con 

TEA es el programa Responsive Face 

de Ken Perlin el que permite simular la 

expresividad de un rostro ayudando a las 

personas con TEA a percibir e interpre-

tar la comunicación no verbal: gestos, 

expresiones faciales propios de los sen-

timientos y emociones de las personas, 

traduciendolas a conductas conocidas 

dentro de su repertorio. Herramientas 

similares son Gaining Face, un software 

destinado a personas con Síndrome de 

Asperger para aprender a reconocer 

las expresiones faciales, Mind Reading 

Programa para conocer las emociones 

humanas (expresión facial y vocal) a 

través de fotografías y los Juegos de las 

emociones de Helpkidzlearn Programa 

que permite trabajar las emociones.

Captura del programa Responsive Face

Captura del programa Mind Reading

Captura del programa Juegos de las emociones
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por la Fundación Autismo Diario. En 

el blog comparte entradas con herra-

mientas existentes, charlas o progra-

mas relacionadas a los TEA, estrategias 

e información que facilita el trabajo a 

los padres y terapeutas con menos 

experiencia. También entrega activi-

dades propias, diseñadas en su gran 

mayoría para reforzar alguna habilidad 

con su hijo creadas mediante los pic-

togramas del sistema SPC de Arasaac, 

un portal Aragonés de la Comunicación 

Aumentativa y Alternativa que facilita 

un banco de pictogramas y herramien-

tas digitales para crear propias historias 

o actividades para personas con TEA.

mayoría madres de hijos con TEA que 

no poseen grandes habilidades para el 

dibujo o bien, las herramientas no han 

sido abordadas desde una propuesta 

elaborada de diseño.

Uno de los blogs más conocidos es 

“El sonido de la hierba al crecer: esti-

mulación en autismo paso a paso”. 

Creado en el año 2011 por la española 

Anabel Cornago, madre de Erik un niño 

con autismo, motivo que le ha permi-

tido especializarse en el levantamiento 

de herramientas terapéuticas y didác-

ticas para tratar todo tipo de dificul-

tades en niños con TEA, reconocido 

Captura de pantalla y entradas populares del 
blog del blog El sonido de la hierba al crecer, 
11/12/2015.
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Herramientas gráficas de Arasaac, 11/12/2015.

Captura de pantalla del portal de Arasaac. 11/12/2015. Captura de pantalla del blog Aspercan, 8/01/2016.

Captura de pantalla de la web Aprendices Visuales, 8/01/2016.
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Otras blogs similares son Aspercan: 

Asociación de Asperger Canarias blog 

creado y dirigido por Paula Nogales 

Romero, miembro de la Asociación de 

Asperger Canarias, España, entrega 

diferentes herramientas didácticas tra-

ducidas al español y la web Aprendices 

Visuales, de la organización cuyo nom-

bre comparte, es una organización sin 

fines de lucro cuya misión es que los 

niños con autismo tengan a su alcance 

las herramientas que le permitan el 

máximo desarrollo de su potencial, a 

través de las siguientes líneas de actua-

ción: investigación, desarrollo de herra-

mientas y sensibilización social. Entre 

las principales herramientas creadas 

están una serie de cuentos compuestos 

por historias sociales específicas a cier-

tas situaciones tales como un cumplea-

ños, cortarse el pelo, jugar en el parque 

con otros niños, inspiradas en un prota-

gonista llamado “José”.

Al igual que blogs o herramientas en 

internet existen gran cantidad de libros 

de historias sociales, como el ya men-

cionado libro “My social stories” de 

Carol Gray, quien propone este tipo de 

herramienta las que recopilan numero-

sas historias contadas a través de imá-

genes o pictogramas.

Similar es el libro Pictogramas y pau-

tas desarrolladas para Síndrome de 

Asperger, el trabajo desarrollado por la 

autora Aurora Garrigos, madre de Ian 

un chico diagnosticado con Síndrome 

de Asperger y socia activa de Aspali, la  

Asociación de Asperger de Alicant. Su 

libro incluye “cuarenta historias socia-

les, casi treinta scripts sociales. Más de 

cuatrocientos dichos populares tradu-

cidos literalmente, pautas de apren-

dizaje básicas, para asearse, comer, 

lavarse las manos, los dientes etc. y una 

serie de apartados que, creo, puede 

ahorrar trabajo y esfuerzo a otras per-

sonas”. (Aurora Garrigós, Entrevista de 

Autismo Diario, 20 de Abril de 2012).

Otro libro es Habilidades Sociales Libro 

de imágenes Enseñanza: Jugar, emo-

ción, y la comunicación de los niños 

con autismo (The social Skills picture 

Book). Ganador del premio iParenting 

Media Award, el libro utiliza fotografías 

de los estudiantes que participan en 

una variedad de situaciones sociales 

de la vida real. El formato realista per-

mite los niños con TEA que visualizar 

la “forma correcta” y “camino equivo-

cado” para acercarse a cada situación 

y a las consecuencias positivas y nega-

tivas de cada uno, enseñando así com-

portamientos sociales a los niños. 

Portada del libro Pictogramas y pautas desarro-
lladas para Síndrome de Asperger  de la autora 
Aurora Garrigos.

Portada e interior de The social Skills picture Book.
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4.1. El juego de mesa: Herramienta 

visual y dinámica social.

Según la Real Academia Española un 

juego se define como “actividad que 

se realiza generalmente para divertirse 

o entretenerse y en la que se ejercita 

alguna capacidad o destreza.” Por lo 

que no es de extrañar que existan jue-

gos como herramientas terapéuticas o 

que se utilicen juegos para trabajar las 

“habilidades sociales”.  

Algunos juegos existentes para ello son 

“Let’s Predict..” herramienta para ayu-

dar a los niños a adivinar o saber inter-

pretar las intenciones de las otras per-

sonas puesto que ayuda para que los 

niños con autismo avancen en teoría 

de la mente y sean más autosuficien-

tes en resolver problemas o situaciones 

y Habilidades Sociales (Social Skills) 

juego que se compone de 6 tableros 

de mesa, cada uno independiente, que 

buscan modelar buenas aptitudes y 

comportamientos sociales, incluyendo 

la moral, las costumbres, la empatía, la 

amistad, mostrando las emociones y el 

manejo de las emociones. Ofreciendo 

un enfoque integral para la promoción 

de las habilidades sociales que susten-

tan el aprendizaje efectivo, un compor-

tamiento positivo, salud emocional y el 

bienestar de todos los que aprender y 

trabajar en las escuelas.

En ambos casos estamos hablando de 

juegos de mesa, Hellis Leiva fundador 

de la empresa chilena “Tabula Rasa” 

dedicada a la creación de este tipo 

de juegos señala que “Los juegos de 

mesa te permiten tener la caja, sacar 

las piezas, jugar un rato, terminar el 

juego y guardarlo. Te permite manejar 

de mucho mejor forma los tiempos, la 

cantidad de jugadores, es mucho más 

regulado por lo tanto es mucho más 

fácil para la gente [...] motiva a más per-

Marco Teórico

4. el juego y la imágen didáctica

Juego de cartas Let’s Predict..

Juego de mesa Social Skills
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del prototipo es evaluar el juego en 

fase de desarrollo. Allué cuenta que en 

IdeaLúdica tienen “prototipos hechos 

con cartulina impresa en blanco y 

negro y recortada y otros que pare-

cen casi juegos ya editados”. De esta 

manera es la única forma de regular si 

la mecánica funciona y ver las posibili-

dades que no estaban contempladas en 

un principio, para limitar o expandir las 

ideas del juego. Básicamente las etapas 

para producir un juego son Inspiración, 

mecánica, pruebas, ambientación, edi-

ción y producción, donde el rol del 

diseñador recae principalmente en la 

ambientación del juego.

Desde principios de los 90’ con la apa-

rición de los juegos de mesa moder-

nos como “Colonos de Catán” cono-

cido como el sucesor del “Monopoly”, 

hay una expansión de los juegos de 

mesa procedentes de Centroeuropa 

y Estados Unidos, pero sobre todo 

de Alemania. Surgiendo la necesidad 

y aparición de nuevos diseñadores e 

ilustradores dedicados a los  juegos 

como Reinier Knizia (Alemania 1957), 

Wolfgang Kramer (Stuttgart 1942), 

sonas a reunirse en torno a un juego.” 

El hecho de que los juegos de mesa 

sean presenciales y no a través de una 

pantalla y que a su vez involucren a más 

de una persona, los hace propicios para 

el desarrollo de habilidades de comuni-

cación, para Uwe Rosenberg, alemán y 

uno de los más grandes creadores de 

juegos de mesa “los juegos deben ser 

ante todo juegos sociales - juegos festi-

vos, pero también de tablero y cartas”.

Lo que define un juego es su mecá-

nica, sus reglas, lo que los jugadores 

deben llevar a cabo. Mecánicas hay 

infinitas, y deben adaptarse al tipo de 

juego que queramos crear, de cartas, 

tablero, de roles, competitivo, cola-

borativo o mixto, etc. “Cada creador 

tiene su método. Josep M. Allué, que 

ha desarrollado numerosos juegos den-

tro del proyecto educativo IdeaLúdica, 

explica que por lo general “se empieza 

a partir de una dinámica básica (me 

gustaría hacer un juego de ganar tar-

jetas con tiradas de dados)”24 por tanto 

la mecánica también define las piezas 

y partes que un juego tendrá, una vez 

esto claro se debe probar, el objetivo 

24. XATAKA, El enorme reto de diseñar un juego de mesa desde cero, http://www.xataka.com/literatu-

ra-comics-y-juegos/el-enorme-reto-de-disenar-un-juego-de-mesa-desde-cero

Michael Menzel, ilustrador y Klaus Teuber creador 

del juego “Colonos de Catán” respectivamente.
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de mesa como el Monopoly el Cranium 

en terapias de habilidades sociales”, 

declara Francisca Covarrubias la psicó-

loga encargada, situación que respalda 

el uso de este tipo de herramientas.

4.2.  Didáctica a través de la imagen

Cuando hablamos de didáctica nos 

referimos directamente a un método de 

enseñanza y aprendizaje (Ferrandez, 

1984)25, estos métodos pueden ser múl-

tiples y variados, desde juegos físicos y 

escritos hasta el uso de imágenes fijas 

o en movimiento. Todo depende de 

que es lo que se pretende enseñar y los 

objetivos que se buscan concretar.

La imagen utilizada para la enseñanza, 

“hecha a propósito para instruir”, la 

denominaremos a partir de ahora como 

“imagen didáctica” (Rodríguez, 1979: 

152), estas imágenes pueden ser “per 

ser” diseñadas precisamente para la 

enseñanza de un objetivo específico, 

comunican intencionalmente algo, o 

ser utilizadas para la enseñanza “per 

accident” (Prendes, 1995), es decir sin 

Martin Wallace (Manchester 1962) y 

Michael Menzel (1974), quienes dan vida 

a los juegos a través de sus diseños de 

las temáticas de cada juego.

El hecho de que la gran mayoria de los 

juegos de mesa responden al uso de 

didácticas, tiendan ha ser una actividad 

social y utilicen imágenes o ilustracio-

nes como apoyo visual que ambientan 

el juego hacen que sean atractivos para 

los niños siendo herramientas propicias 

para la edades de los niños con los que 

se trabaja en terapia. En el centro San 

Vicente Palloti, “se trabaja con juegos 

Juegos de mesa, herramientas del taller de 
habilidades sociales, Centro San Vicente Palloti. 
Fotografìa propìa tomada en Junio de 2016.

25. Ferrandez, A. La didáctica contemporánea. En A. Sanvisens: Introducción a la Pedagogía. Barcanova, 

Barcelona, España.
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haber sido creadas específicamente 

con ese fin, lo interpretamos libre-

mente. Esto se explica debido a que la 

imagen entrega mediante códigos grá-

ficos un mensaje o ideas comunicativas, 

usa un lenguaje gráfico. En el cual el 

diseñador de la imagen se convierte en 

el emisor del mensaje, el soporte de la 

gráfica en el canal y el público-objetivo 

en los receptores del mensaje.

Según Bruno Munari, si el receptor del 

mensaje es un niño “se ha de ser muy 

sencillo y a la vez muy claro, y nada 

estúpido, ya que en otro caso no van 

a entender nada”, tratándose siempre 

de un problema de “claridad y simpli-

cidad” (Munari, 1990: 74) Esto quiere 

decir que la comunicación visual debe 

hacerse utilizando un código que sea 

reconocido, manejado y aceptado cla-

ramente por el receptor, para que la 

interpretación de la realidad y del men-

saje producida por el receptor sea la 

que se deseaba lograr. Esto último es 

sumamente importante cuando habla-

mos de didáctica puesto que busca-

mos que el mensaje sea uno específico, 

el proceso comunicativo en didáctica 

se entiende a través del siguiente grá-

fico, según los autores Costa y Moles 

(1991: 58-59). Entendiendo lo anterior, 

queda claro que el uso didáctico de la 

imagen no basta con utilizar una ima-

gen para explicar o intentar enseñar 

algo, sino más bien se trata de una 

imagen diseñada intencionalmente con 

el propósito de enseñar y comunicar 

un mensaje especifico, “Esto no signi-

fica que un material no didáctico no 

pueda ser usado con función didáctica” 

(Rodríguez, 1979: 153).

“La imagen no es más accesible ni más 

fácil ni más concreta que el lenguaje” 

(Jacquinot, 1988: 605). La imagen es un 

conjunto de signos comunicativos que 

considerar muchas variables y decisio-
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tos, pensadores visuales” (Maricarmen 

Aguilera: 2002) a su vez presentan dis-

tintos grados de dificultades, las perso-

nas con TEA que poseen un alto fun-

cionamiento, reconocen la iconicidad 

de los elementos y la imagen a diferen-

cia con personas con un nivel de TEA 

de mayor grado, el cuál según un estu-

dio realizado por el Departamento de 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos de España en el año 2012 

“el hecho de que utilicen los pictogra-

mas y los asocien adecuadamente a 

determinadas situaciones, tareas o a su 

propia intención comunicativa no signi-

fica que realmente comprendan lo que 

está representado gráficamente dentro 

de los mismos.” es decir reconocen el 

conjunto de signos gráficos con el sig-

nificado que se les está indicando, pero 

si se cambia alguno de los elementos, 

incluso el color de fondo pueden dejar 

de entenderlo, esto se debe a que pro-

bablemente nunca reconocieron la 

figura dibujada, por ejemplo “un niño 

tomando agua” como un representa-

ción dibujada de lo que se está indi-

cando, “un niño tomando agua” como 

tal, el perfil del rostro bebiendo un vaso. 

No obstante lo anterior, aunque la 

capacidad de atención de las perso-

nes de diseño que van desde el color 

hasta el estilo gráfico mismo. Estas 

decisiones deben ser tomadas y orien-

tadas hacia el mensaje que se desea 

transmitir; Según el autor Moles (Costa 

y Moles, 1991: 49-57), algunos aspectos 

importantes a considerar en este tipo 

de comunicación son:

- la capacidad de atención del público 

objetivo

- la duración de la transferencia del 

mensaje

- el nivel cultural de base de los poten-

ciales receptores

- el número de signos del mensaje

- el nivel de iconicidad de la imagen y la 

situación de comunicación. 

Para personas con TEA, la capacidad de 

atención es un tema ya resuelto, puesto 

que diferentes estudios han eviden-

ciado su capacidad de entender mejor 

los mensajes comunicativos mediante 

imágenes, por ejemplo, en investiga-

ciones con técnicas de neuro imagen 

(Kana y col. 2006, Gaffrey y col. 2007) 

las personas con TEA tienden a utilizar 

las áreas del cerebro destinadas al pro-

cesamiento visual para resolver todo 

tipo de tareas, incluso aquellas que 

no tienen un componente visual. Son 

consideradas como ‘’lógicos-concre-

Fuente: Anuario de Psicología Clínica y de la 
Salud, 2012, Volumen 08, Página 42. Pictogram 
Room : Aplicación de tecnologías de interacción 
natural para el desarrollo del niño con autismo. 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológicos. Pictogramas de Arasaac.
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poco motivadoras, algo infantiles, que 

nos ofrecen demasiada información y el 

alumno se distrae...” (Sánchez, 2009).

Por otro lado, la situación comunica-

tiva tal como menciona el autor Moles, 

también es un elemento relevante al 

momento de diseñar o utilizar una 

imagen como herramienta didáctica, 

entendiéndola como contexto sobre 

el cuál se inscribe, ya que los códigos 

gráficos de la imagen logran entre-

gar información temporal, étnica, de 

clase económica, ubicación entre otras 

características y según indique, a través 

de su forma y color.

Por ejemplo en el Silabario Hispano-

americano de Adrián M. Dufflocq 

Galdames, con las ilustraciones de 

Mario Silva Ossa, conocido bajo el seu-

dónimo de Coré que fue publicado por 

primera vez en Chile el 15 de Febrero 

de 1945 bajo la editorial Zig-Zag, con 

el fin de alfabetizar la población de una 

manera rápida, en periodos muy cortos. 

“Dufflocq advirtió que estaba creando 

una obra que podía ser revolucionaria 

para la instrucción elemental y decidió 

publicar este nuevo silabario. Él mismo 

lo definió como un método fónico (silá-

bico), sensorial (visual), objetivo (ape-

lación a lo real más que a lo conceptual) 

nas con TEA de alto funcionamiento 

y el nivel de iconicidad de la imagen 

no sea un problema, en algunos casos 

las personas con TEA, son personas 

con un fuerte pensamiento asociativo, 

es decir “generan conexión o vincula-

ción de una percepción, pensamiento o 

emoción con un entorno mental, que al 

unirse adquiere un significado” (De la 

Parra y Madero, 2002: 58),  Por lo que 

al momento de querer comunicar un 

mensaje a estas personas se debe tener 

mucho cuidado con la cantidad de sig-

nos que se utiliza, no deben existir ele-

mentos decorativos en la imagen para 

evitar que la persona se pierda aso-

ciando ideas a ellos, el mensaje debe ser 

claro, simple y conciso, lo más cercano 

a lo real de modo de que no se gene-

ren cuestionamientos sobre el mensaje 

que se está intentando comunicar. Esto 

es considerado incluso en trabajos con 

imágenes y con niños en las salas de 

clases regulares, según estudios reali-

zados en España, “cada imagen tiene 

un valor especial y hemos de saber 

elegir la imagen adecuada para cada 

ocasión. Si observamos detenidamente 

las imágenes de los manuales con los 

que trabajamos, podemos encontrar a 

veces que se han quedado algo anti-

cuadas, que nos resultan poco útiles, 

Portada del histórico Silabario Hispanoamericano 
de Dufflocq, ilustrada por Coré.
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es una pieza que se conocía”.27 cuyas 

imágenes no son reconocibles hoy en 

día por los niños a menos que se les 

explique que se trata de un elemento 

correspondiente a otro tiempo.

Un claro ejemplo es la imagen del telé-

fono del Silabario Hispanoamericano, 

el teléfono es entendido, a grandes 

rasgos, como un aparato con números 

que sirve para hacer llamadas, pode-

mos reconocer las características, pero 

debido a su evolución física a través del 

tiempo debe ser explicado como tal al 

niño que esta viéndolo, contextualizán-

dolo para poder ser comprendido por 

el niño, puesto que no representará 

la imagen de un “teléfono” dentro de 

sus códigos visuales ya que no tiene la 

experiencia cotidiana o no está fami-

liarizado con dicha imagen de teléfono 

y por tanto no está incorporada en su 

imaginario, si no posee la imagen visual 

en su mente no puede realizar la aso-

ciación a menos que se lo expliquen, 

pasando de ser un apoyo visual sim-

ple a una imagen compleja de carác-

ter histórico. Es por ello que los distin-

sintético (descriptivo y no retórico) y 

deductivo (contextualización de texto 

e imágenes) del método didáctico”26 

que innovaba de manera radical sobre 

el material existente hasta entonces. El 

propósito del silabario era enseñarles a 

los niños a leer con el mínimo esfuerzo 

y con el mayor rendimiento posible.  De 

carácter simple, sigue la lógica progre-

siva a través de sus páginas utilizaba 

imágenes ilustradas de apoyo como 

un método deductivo, en el que el niño 

que está aprendiendo a leer logra hacer 

la relación fonema-imagen utilizando 

elementos de uso cotidiano, haciendo 

buen uso del espacio para no saturar la 

página evitando así cansar la vista. 

Sin embargo, esa misma herramienta 

hoy en día tiene un valor anacrónico 

puesto que las ilustraciones originales 

tienen un estilo de “ser “de época”,  de 

un pasado incierto, que recuerda mue-

bles de un la edad media, con sus res-

paldos dibujados con el mismo estilo 

de sus bancas y postigos, además está 

como armada por el dibujante con pie-

zas de madera. El reloj cu-cú también 

26. Crónica, “Reelctura del Silabario Hispanoamericano” por Clemente Reidemann y entrevista al en ese 

tiempo senador Salvador Allende. 

27. Fragmento, palabras y dibujos, VI. El duende del Silabario Hispanoamericano pp.55 Coré : el tesoro que 

creíamos perdido, Santiago de Chile :Ediciones Asterión, 2012.
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Estudios respaldan que “las ilustracio-

nes adecuadas ayudan a comprender 

el texto ilustrado, facilitan su memori-

zación, especialmente a largo plazo, 

y permiten una gran variedad de fun-

ciones instructivas. Algunos autores 

proponen que las ilustraciones facilitan 

el aprendizaje aportando un contexto 

en el que se organiza la información 

contenida en el texto.” (Levie y Lentz, 

1982).  Por otro lado cabe recalcar que 

la misma sociedad se ha encargado de 

hacer las ilustraciones un código visual 

con los que los niños se han familiariza-

tos autores mencionados hablan de la 

imagen didáctica, como aquella que 

está diseñada con intención educativa, 

puesto que puede ser controlada con-

siderando todos los elementos y varia-

bles que puedan perjudicar o entorpe-

cer el mensaje e intención educativa 

para la cual están siendo utilizadas.

Existían varias herramientas para apren-

der a leer en ese tiempo y otros silaba-

rios como “El Ojo” de Matte, pero sin 

ilustraciones, la incorporación de imá-

genes a la herramienta educativa fue un 

acierto tan grande que no solo fue reco-

nocido por el Ministerio de Educación 

de Chile, para su aplicación y uso en 

las Escuelas fiscales y Particulares del 

país, y también usado por el Ejército 

de Chile, sino también fue recono-

cido por el gobierno de España como 

Texto de Escritura Hispano Americano, 

siendo utilizado en varios países, para 

alfabetizar tanto a niños como adultos. 

(Silabario Hispanoamericano, Edición 

10, 1953.)

Las ilustraciones complementaban la

lectura de las palabras que querían 

conjugar las silabas, diseñadas como 

imágenes didácticas con el propósito 

de apoyar el aprendizaje de la lectura. 

Teléfono ilustrado por Coré en el Silabario y la 
evolución de la imagen de teléfono en el tiempo.
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a las materias escolares como los apa-

ratos digestivos, respiratorios, historia 

de chile hasta simples experimentos 

que permitirían a los niños aprender la 

ciencia de manera entretenida y juegos 

que fomentan la educación no formal, 

entiéndase por esta última como toda 

enseñanza fuera de las salas de clases 

que no tienen por fin entregar un grado 

académico.

El uso de imágenes ha sido tan efectivo 

a través del tiempo que según algunos 

autores, “las ilustraciones ocupan en los 

libros de texto de educación primaria y 

secundaria en torno a un 50% de super-

ficie y de que resultan relativamente 

frecuentes en el ámbito pedagógico y 

editorial las guías de revisión de libros 

de texto” (Parcerisa, 1996).

Grandes exponentes de la industria 

gráfica de Chile, como el mencionado 

Coré quien también fue dibujante de 

la reconocida revista infantil chilena El 

Peneca,  y el dibujante de humor grá-

fico Guillermo Bastías, conocido como 

“Guillo”, han entregado sus servicios de 

ilustración a merced de la educación 

a través de la “elaboración de ideas e 

ilustraciones de apoyo a materiales 

educativos elaborados por consulto-

dos e identificado en la comunicación 

no verbal.

Otro ejemplo claro es la revista “Icarito” 

una revista de educación didáctica que 

haría peso en la sociedad publicada en 

septiembre de 1968 en Chile y que pre-

valece hasta el día de hoy, la revista es 

un suplemento educativo del periódico 

“La Tercera” dirigido a estudiantes de 

educación básica, cuyos autores fueron 

los dibujantes: Carlos Cabrera (Ariel), 

Jorge Mateluna (Mateluna) y Jalid 

Dacaret (Jalid). “El nombre de Icarito 

se inspiró en la leyenda griega de Icaro 

y Dédalo. La ilusión de Icaro, de lle-

gar volando al sol, representó para los 

fundadores de la revista su propia ilu-

sión: ayudar a los niños a convertirse 

en hombres y mujeres de alto vuelo.” 

(La Tercera, 24 de Julio de 2008) la 

revista ha recibido numerosos premios 

y distinciones en áreas de la Educación 

tanto nacional como internacional.

Nuevamente la imagen es el principal 

soporte didáctico de las revistas de 

educación, Icarito entrega a los niños de 

educación básicas láminas educativas, 

recortes e ilustraciones que refuerzan 

los conocimientos de distintas áreas de 

la educación, desde material de apoyo 

Portadas de Icarito Tomos: N° 151 EL Cuerpo 
Humano, Aparato Digestivo y N° 173 Icarito En 
Vacaciones



MeMoria de título

Jean CaMpos M. 

69

chando su gran valor para el desarrollo 

de estrategias de expresión gracias a 

su capacidad para producir reacciones, 

sensaciones o recuerdos en el receptor 

de las mismas.” (Sánchez, 2009) ya que 

al ser tremendamente simple con el fin 

de trasmitir ideas por medio de las imá-

genes es la preferida del público infan-

til, la representación de formas simples 

fáciles de reproducir y recordar.

ras y ONGs. en los temas de desarrollo 

social, familiar, medio ambiente, segu-

ridad laboral y de salud y creación de 

Ilustraciones para textos de estudio.” 

(Guillo, http://guillo.cl/lo-que-hago/, 

consultada en Noviembre de 2015)

La importancia del uso de ilustraciones 

en el público infantil según estudios rea-

lizados recientemente en España decla-

ran que “reside en que desempeñan un 

papel fundamental para el desarrollo 

intelectual de los niños: estéticamente 

causan deleite e inician a la educación 

del gusto por la belleza; además, sir-

ven para fijar conceptos en la memoria, 

enriquecen la personalidad, ejercitan la 

imaginación, la creatividad, la razón crí-

tica, y propician el amor por la lectura.” 

(Artium, La ilustración en los libros 

infantiles, 2010) Si bien las ilustraciones 

en los libros de cuentos no cumplen la 

misma función que la imagen didáctica, 

la afirmación de fijar conceptos en la 

memoria es la función principal que se 

pretende lograr al momento de utilizar 

la ilustración como imagen didáctica en 

niños, han dejado de ser “una simple 

ilustración de un texto o diálogo para 

convertirse en un gran instrumento que 

nos ofrece enormes posibilidades en la 

enseñanza de una lengua. [...] aprove-

Parvularia, niños y etnias | Educación, Guillo, 2013. 
En  http://guillo.cl/parvularia-ninos-y-etnias/
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5.1. Definición de la idea 

Como he podido evidenciar en la pri-

mera parte de este proyecto, el apoyo 

visual para personas con TEA es un 

tema que ha sido poco explorado y 

tocado desde la disciplina del diseño 

específicamente sobre nuestro con-

texto nacional. Numerosas son las 

necesidades y oportunidades que se 

pueden abarcar en el ámbito gráfico de 

las que he tenido que he elegir un enfo-

que claro.

Cuando comencé a trabajar en este 

proyecto, me vi frente dos caminos 

distintos respecto a las interacciones 

comunicativas. Mi intención inicial era 

la de sensibilizar a personas neurotípica 

respecto a personas denominadas neu-

rodivergentes como los niños con TEA, 

quienes muchas veces son excluidos o 

rechazados por sus pares debido a sus 

dificultades de interacción y comunica-

ción social que les complica la tarea de 

encajar en las implícitas normas socia-

les, siendo la inclusión mi principal pre-

ocupación con respecto a los niños con 

TEA. Sin embargo, al interiorizarme un 

poco más en el tema gracias a los cen-

tros de terapia especializados a los que 

asistí, pude dar cuenta de que el trabajo 

de sensibilización en una constante que 

lleva tiempo buscando impactar en una 

sociedad que poco conoce del tema, ya 

sea por falta de interés o por la errónea 

información que se tiene de este, pero 

que a su vez representa uno de tantos 

caminos para el avance en cuanto a 

integración escolar y social refiere, ya 

que sensibilizar tiene la difícil tarea de 

que la información entregada permita 

incluir a las personas neurodivergentes 

y no por el contrario resaltar sus cua-

lidades distintas las que podrían pro-

vocar el aumento del rechazo, sobre 

todo en edades tempranas. Es por ello 

que por el contrario existen terapias 

para niños con TEA para la práctica 

de habilidades sociales que le permi-

Proceso de diseño

5. idea
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zos en la construcción de una herra-

mienta gráfica de apoyo a la terapia de 

habilidades sociales para la integración 

escolar, en niños de 4 a 10 años, que sea 

de calidad y que no requiera un mayor 

costo económico a largo plazo, resulta 

una idea propicia para el escenario 

nacional. 

5.2 Conceptualización 

En los acercamientos iniciales a los 

materiales y herramientas existentes, 

me vi frente a diferentes directrices 

posibles para abarcar, siendo el princi-

pal problema el que refiere al contraste 

entre una herramienta general, como 

los libros de historias sociales que reco-

pilan numerosas situaciones intentando 

alcanzar a un público muy amplio vs 

las herramientas personalizadas como 

las tarjetas de poder o agendas ade-

cuadas a cada niño acoplándose mejor 

a variables de orden cognitivo en los 

niños con TEA, motivo por el cual los 

terapeutas deben permanecer en cons-

tante búsqueda de materiales acordes 

a las necesidades particulares de cada 

uno de ellos.

tan integrarse y adaptarse ellos en el 

medio, aprendiendo sobre las situacio-

nes de mayor conflicto a las que se ven 

expuestos al ingresar a contextos aje-

nos o nuevos, como lo que ocurre en la 

mayoría de las veces en la enseñanza 

básica. Por lo que el trabajo de tera-

pias para el desarrollo de habilidades 

sociales son cada vez más necesarias, 

pero muchas veces complicadas por la 

falta de recursos económicos y material 

adecuado para ello.

Algunas terapias para niños con TEA 

se componen de trabajos combinados  

psicoterapéuticos conformados por 

terapia social, psicológica y fonoaudio-

lógica, las cuales ascienden en el valor 

monetario dependiendo de cuantas 

sesiones mensuales sean requeridas en 

cada caso. “El valor mensual de trata-

miento para cada niño, es aproximada-

mente de $120.000 mensuales, lo cual 

representa además en muchos casos 

un gasto difícil de costear para las fami-

lias y padres afectados”28(fundación 

amanecer, 2014). Es por ello que de 

acuerdo a todos los antecedentes reco-

pilados, optar por enfocar mis esfuer-

28. Fundación Amanecer, http://www.fundacionamanecer.cl/index.php/como-aportar, consultado el 10 de 

junio de 2016.
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Este sistema propone una relación 

directa entre los tipos de frases y las 

imágenes de apoyo que las comple-

mentan, para el desarrollo de cada una 

como elementos dependientes. Para 

ello propuse analogías utilizando las 

frases descriptivas como situaciones o 

elementos de contexto; las frases direc-

tivas para indicar acciones reguladoras 

de comportamiento en los niños con 

quienes se está trabajando la habilidad 

social; las frases perspectivas como las 

consecuencias negativas que tienen las 

acciones equivocas en las personas que 

se relacionan con él en una situación de 

conflicto y las frases afirmativas como 

las consecuencias positivas que reafir-

man la acción propuesta en las frases 

directivas.

En base a lo anterior surge la idea de 

tarjetas ilustradas intercambiables que 

permitan estructurar secuencias de 

situaciones típicas a las que se enfrenta 

un niño diariamente en el colegio 

dando la posibilidad de modificar varia-

bles sea o no la necesidad, por lo que el 

desarrollo de las ilustraciones requiere 

sumo cuidado para permitir abarcar 

múltiples situaciones, mediante la inter-

pretación variable de una misma ima-

gen de apoyo.

La historias sociales ya probada en el 

tratamiento de niños con TEA por auto-

res de otros países como Carol Gray 

(1994) y Aurora Garrigos (2011) tiene la 

ventaja de ser una herramienta varia-

ble que se compone tanto de elemen-

tos dependientes como independien-

tes gracias a su estructura semántica 

y los tipos de frases que la conforman, 

siendo una de las desventajas que pre-

sentan las herramientas existentes, la 

dificultad de modificar alguno de los 

elementos de las historias creadas para 

adecuarse a las necesidades particula-

res de cada niño, ya que están fijas en 

las páginas de los libros o soportes que 

las contienen. 

La principal innovación del proyecto de 

diseño, vendría asociado al concepto 

de flexibilización de la herramienta de 

historias sociales existentes, pero ade-

cuada a todas las necesidades de nues-

tro contexto nacional. Para ello tuve 

que idear un sistema variable mediante 

la interconexión e intercambio de ele-

mentos que dan sentido a una oración, 

en base a una estructura que permita 

armar historias libres como  piezas de 

un rompecabezas, basándome en las 

principales oraciones que conforman 

las historias sociales. 
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lo cual me basé en los objetivos por 

rango etario utilizados en los centros 

de terapia asistidos, tales como la guía 

del Asperger y Educación del gobierno    

Vasco y los criterios de desarrollo de 

habilidades en niños con TEA del cen-

tro “yo puedo tener amigos” gracias 

a los que surgieron 51 preguntas con 

alternativas: siempre, frecuentemente, 

a veces, pocas veces y nunca.

La encuesta fue enfocada a los padres 

y terapeutas de niños con TEA en edu-

cación básica principalmente de 6 a 

13 años, siendo el caso de los niños 

menores los más complicados al estar 

recién integrándose en el ámbito esco-

lar. Es por ello, que la encuesta cuenta 

también con preguntas abiertas sobre 

aspectos de la socialización del niño y 

su relación con su núcleo familiar, así 

como observaciones generales que los 

padres y terapeutas pudiesen aportar 

sobre situaciones o conductas de con-

flicto especificas lo que me brindo un 

mayor conocimiento y cercanía sobre el 

grupo de estudio. Cabe mencionar que 

esta encuesta se realizó con un consen-

timiento informado sobre el estudio y 

sus objetivos, lo cual requirió solicitar 

datos personales para su validación.

(Ver anexos)

Esto se logra separando el texto de la 

imagen ya que en situaciones comple-

jas añadirá ambigüedad al sentido de 

la imagen. Por ejemplo si propongo la 

imagen de un niño con la mano levan-

tada sin un texto de apoyo que rea-

firme la acción en esta, puedo abarcar 

un amplio espectro de posibilidades 

con respecto a dicha acción, como por 

ejemplo pedir, preguntar o interrumpir, 

ya que la acción solo se significa en un 

contexto social. De este modo la ima-

gen no desencadena en una sola situa-

ción específica.

5.3. Enfoque y contenido

Para el desarrollo del contenido de cada 

una de las tarjetas fue necesario reali-

zar una encuesta a padres y terapeu-

tas de niños con TEA en el centro San 

Vicente Palloti en base a los estudios 

previamente realizado considerando 

3 criterios para situaciones escolares: 

aspectos de la conducta, la flexibilidad, 

como el juego simbólico y la comunica-

ción social. 

Sobre las preguntas propuestas en 

estos criterios tiene directa relación 

con las comportamientos asociados 

a los niños con TEA en el colegio, por 
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El enfoque de este estudio tenía como 

objetivo reducir la cantidad de situa-

ciones en conflicto descrita por los 

manuales y pautas de evaluación para 

enfocarse en aquellas que tendieran 

a ser más frecuentes por la mayoría, 

abarcando desde el rango a veces hacia 

lo conflictivo, haciendo la herramienta 

más acotada y efectiva.
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Lugares frecuentes dentro del ámbito 

escolar como la portada del colegio, la 

sala de clases y el patio son fundamen-

tales dentro de esta herramienta para 

contextualizar situaciones, pero el aná-

lisis de situaciones de conflicto revela 

otras que son igualmente esenciales 

como los materiales. Si bien no tiene 

dificultades para llevarlos o utilizarlos, 

gran parte de los encuestados reac-

ciona negativamente ante la pérdida de 

estos o si sus compañeros toman sus 

cosas debido a que altera su estado de 

orden, circunstancias similares pueden 

ocurrir alrededor de sus cosas o útiles 

escolares que pueden requerir una his-

toria social para ayudar a los niños a 

combatirlas. 

Otras realidades como pedir permiso 

para ir al baño o actividades sociales 

que puedan ocurrir dentro de el, como 

acoso escolar por parte de los compa-

ñeros también llevaron a integrar esta 

tarjeta; El kiosco y el comedor, si bien el 

querer comer todos los días los mismos 

alimentos es una situación homogé-

nea, estas tarjetas son necesarias al ser 

lugares en los que los niños tienden a 

interactuar con otros al igual que el fur-

gón escolar, sitios que representan los 

lugares más familiares para  los niños. 

El análisis de datos de los resultados 

contestados en las encuestas sobre 

las dificultades de los niños con TEA 

en el ámbito escolar, permite visualizar 

ciertas tendencias y concentraciones a 

situaciones de conflictos en determina-

das conductas de los niños, mientras 

que en otros aspectos que las guías y 

manuales proponían como conflicto, en 

nuestra realidad se ven controladas o 

como casos aislados. 

La encuesta permitió por tanto reducir 

las 51 situaciones de conflicto a sola-

mente 10 ilustraciones de contexto y 

17 de acción, que en conjunto derivan a 

diferentes situaciones positivas, negati-

vas y emociones en los niños.

Las diez situaciones de contexto son:

1. Colegio

2. Baño

3. Furgón escolar

4. Biblioteca

5. Patio

6. Sala de clases

7. Comedor

8. Kiosko

9. Materiales escolares

10. Grupo escolar
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Sin embargo, para no llenar de tarjetas 

y sitios distintos las tarjetas de colegio 

y grupo escolar o grupo de niños, busca 

abarcar el gran espectro restante, como 

enfrentarse a niños mayores, a grupos 

grandes de niños en talleres extracurricu-

lares, entre otros.

Las 17 acciones elegidas son las siguientes:

1. converso de temas (intereses) dis-

tintos con los demás...

2. comparto (presto) mis...

3. levanto la mano...

4. espero tranquilo en mi puesto...

5. pregunto a mis compañeros 

cuando...

6. saludo (despido) a...

7. juego con mis compañeros...

8. inicio una conversación diciendo...

9. escribo en el...

10. respondo cuando me llaman...

11. mantengo distancia...

12. estoy de acuerdo con los demás...

13. participo y trabajo en grupo...

14. pongo atención (escucho) a los 

demás...

15. explico (digo) a mis compañeros...

16. converso con la profesora 

cuando...

17. mantengo la calma...

De las cuales la gran mayoría están 

diseñadas para abarcar más de una 

situación en conflicto, tal como se 

pensó en  la idea original, por ejemplo 

participo y trabajo en grupo está pen-

sada como una disertación, así puede 

trabajar en grupo y al mismo tiempo 

practicar habilidades de comunicación 

verbal con trabajos que tengan que 

exponer o explicar cosas, o al mismo 

tiempo la tarjeta juego con mis com-

pañeros puede servir para las situacio-

nes de conflicto de entender y aceptar 

las reglas de un juego y la situación de 

levanto la mano indicada para pregun-

tar, interrumpir, pedir permiso, etc.

Algunas situaciones que la encuesta 

señalo como de conflicto pero no se 

pudieron llevar acabo son hace movi-

mientos extraños y habla de manera 

peculiar, la primera debido a que el tipo 

de movimientos que realice puede ser 

muy diferente en cada caso particular 

y es difícil de ilustrar de forma que el 

niño vaya aceptarla, por otro lado la 

forma de hablar, si bien puede provo-

car que sea objeto de burla entre sus 

pares, se puede trabajar con la tarjeta 

de converso de temas distintos con los 

demás, o mantengo distancia ya que es 

una conversación frente a frente.
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Consecuencias negativas:

1. la profesora podría enojarse

2. el profesor podría suspenderme

3. Pondrían ponerse tristes

4. Podrían sorprenderse con mi 

reacción

5. Podrían alejarse de mí

6. Podrían enojarse conmigo

7. Podrían aburrirse de mi

8. Podrían no entender lo que me pasa

9. Podrían burlarse de mi

10. Podrían sentirse incomodos

Frases afirmativas:

1. La profesora se pondrá contenta

2. El profesor (director) me felicitará

3. Me hablaran.

4. La profesora me explicará

5. Me invitaran

6. Me saludarán 

y me dirán... 

7. Me entenderán... 

8. Se reirán (divertirán) conmigo... 

9. Me harán sentir parte del grupo... 

10. Me escucharan…

Emociones de control

1. Contento, alegre, feliz

2. Bien, tranquilo

3. Triste, deprimido

4. Aburrido, enojado

5. Alterado, asombrado

6. Con miedo, con nervios

7. Enojado, frustrado, furioso

Las situaciones referente a los otros 

personajes buscan ser reacción comu-

nes a las 17 situaciones, por ejemplo si 

hablamos de jugar, los otros compañe-

ros están invitando a uno más a jugar 

o están explicando las reglas del juego 

a través de la ilustración de un cuadro 

de dialogo, la profesora podría enojarse 

o felicitarme por corregir mi conducta, 

ellos podrían burlarse de mí, etc.

Por otro lado las facciones de los ros-

tros de los niños pueden abarcar un 

espectro de emociones permitiendo 

identificar las experiencias de los niños, 

por ejemplo un mismo rostro puede 

significar miedo o nervios, mientras que 

el mismo rostro con los ojos bien abier-

tos puede significar asombro, ante una 

situación inesperada o un estado de 

alteración frente a alguna situación que 

afecte negativamente al niño. Es por 

ello que las tarjetas de control están 

basadas en algunas emociones bási-

cas, abarcando un rango de emociones 

que podemos interpretar en las tarjetas 

en mayor o menor grado para que el 

niño pueda identificarse y usarlas para 

expresarse, dado que la encuesta revela 

que muchos niños se enojan o alteran 

en algunas situaciones o no reconocen 

sus propias emociones frente a algunas 

situaciones.
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6.1. Estilo gráfico

Una vez definido el proyecto y cono-

ciendo el estado de arte de las diferen-

tes herramientas terapéuticas y juegos 

didácticos existentes, Es primordial 

decidir el estilo gráfico con el que se 

desea abordar este proyecto desde la 

postura del diseño.

Considerando que el público objetivo es 

infantil, específicamente niños entre 4 y 

10 años, y niños con TEA que se carac-

terizan por tener pensamiento visual, 

asociativo y en detalle. Priorizar el for-

mato de la ilustración infantil por sobre 

la fotografía realista permite resaltar las 

expresiones de los personajes, crear un 

imaginario de personajes en los que el 

niño se pueda identificar y permitiendo 

retratar diversas perspectivas nece-

sarias para contar las historias socia-

les, además de este modo no se alejan 

demasiado de los iconos utilizados en 

herramientas gráficas para niños con 

TEA como las utilizadas en los SSAAC.

Autores han destacado que la lectura 

visual o de imágenes que se lleva a 

cabo cuando un niño la mira: hace que 

el niño reconozca los elementos dibu-

jados, se identifique con él mismo en la 

ilustración a través de la asociación con 

sus experiencias personales y por ende 

imagine lo que se está narrando.

(Durán, 2002, p.41). Por tanto, nues-

tra intención es comunicar a través de 

la imagen una historia a los niños que 

entreguen todos los elementos que 

permitan identificarse con el mismo en 

el contexto escolar propios de la reali-

dad chilena.

Primero dentro de la ilustración existen 

distintos estilos gráficos, algunos más 

realistas y detallados, algunos con tex-

turas y sombreados, etc. Elegí utilizar 

algunos elementos de la caricatura y el 

Proceso de diseño

6. prototipado
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bajo la mínima representación gráfica, 

incluyendo imágenes, formas y tipogra-

fías utilizadas para ello. 

Las principales características que res-

cato de este estilo gráfico son:

(1) Composiciones limpias y minimalis-

tas, libre de distracciones y textos que 

se reducen a lo estrictamente necesario.

(2) Colores planos y vivos empleados 

con sutileza sin crear ruido visual.

(3) Tipografías elegantes y sencillas 

que asumen un papel fundamental en 

este tipo de diseño. Predominan las 

tipografías Sans Serif, con un elegante 

uso de tamaños y formatos en negrita 

para la jerarquización de contenidos.

(4) Ausencia de efectos como el degra-

dado o texturas.

(5) Uso de formas geométricas, princi-

palmente vectoriales.

Utilizar este tipo de diseño permite  

estandarizar las ilustraciones, utilizando 

formas geométricas y simétricas, gra-

cias a los programas de diseño digita-

les existentes, por ejemplo el programa 

Ilustrator CS6 de la suite Adobe, actual-

mente Creative Cloud, permite crear 

ilustraciones de estilo FLAT estanda-

rizando paletas de colores, trazos de 

dibujo infantil por las proporciones que 

utiliza, son un formato sencillo que exa-

geraba algunos rasgos de la realidad, 

permitiendo manipular la atención de 

quien la ve, por ejemplo el tamaño de 

los ojos para dar mayor o menor expre-

sividad o alterar las proporciones del 

cuerpo para  hacer un personaje más 

amigable, además cabe recordar que 

es el formato utilizado por las series de 

dibujos animados a las que los niños 

ven a diario en los televisores, como 

por ejemplo steven universe y hora de 

aventura, siendo un formato conocido y 

familiar para ellos. 

Para el desarrollo de estos me basé 

en el estilo gráfico de las ilustraciones 

del diseño “FLAT” o plano, un diseño 

sin efectos añadidos que le aporten 

profundidad. Los elementos que com-

ponen este tipo de diseño son minima-

listas y muy nítidos, sin bordes difumi-

nados ni sombras añadidas, formando 

una ilustración infantil que se acerca al 

estilo gráfico de los pictogramas utili-

zados en los SSAAC.

En el diseño FLAT cada uno de los ele-

mentos que componen la experiencia 

visual está especialmente diseñado 

para ofrecer la máxima información 
Portada y captura del libro Flat Ilustration editorial 
Monsa.
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este estilo gráfico, quienes se destacan 

por añadir características propias de la 

caricatura, resaltando el borde en las 

imágenes y expresividad en los ojos 

de sus personajes. También rescato de 

ellos que añaden color a la línea gene-

rando un contraste más armónico con 

el fondo, haciendo que resalten los 

personajes.

líneas y formas, También manipular ele-

mentos aislados, reflejarlos y cambiar 

su tamaños al antojo propio.

Uno de los principales referentes elegi-

dos y utilizados de este tipo de ilustra-

ción son los diseñadores Brosmind, un 

par de hermanos españoles cuyos dise-

ños se caracterizan por la utilización de 

Captura de pantalla del sitio web de Brosmind 
02/05/2016.



MeMoria de título

Jean CaMpos M. 

85

6.2. Diseño de personajes

Es fundamental considerar la situación 

comunicativa en la que se encuentran 

los sujetos que van a interactuar con 

la herramienta tal como se mencionó 

sobre la imagen didáctica, ya que el 

contexto sobre el cuál se inscriben es 

distinto según cada país. 

En Chile la ley estipula que no es obli-

gatorio el uso de uniforme, pero exis-

ten algunos argumentos tales como: 

evitar las diferencias sociales entre 

los alumnos por las marcas de ropa y 

el gasto que implica cambiar de vesti-

menta a diario, unificar la vestimenta 

de modo que no sea ostentosa ni causa 

de discriminación y una forma de apli-

car disciplina en el alumnado, causas 

que han hecho que su uso sea masivo 

en todas las escuelas del país diferen-

ciando nuestra realidad de países como 

Estados Unidos, uno de los principa-

les proveedores de herramientas para 

niños con TEA, cuyo uso del idioma 

inglés también limita las herramientas 

extranjeras. 

El ministerio de educación declara en 

su decreto 215 sobre el reglamento de 

uso de uniforme escolar, que “En caso 

que se apruebe el uso del uniforme 

escolar, éste será de preferencia:

En el caso de las alumnas: Jumper de 

color azul; blusa camisera blanca de 

manga corta o larga; zapatos negros; 

calcetines azules; parka, abrigo o cha-

leco azul; pantalón azul de corte recto, 

si las condiciones climáticas lo hacen 

aconsejable.

En el caso de los alumnos: Vestón de 

color azul piedra; pantalón de color 

gris; zapatos negros; camisa de color 

blanco; corbata; y parka, abrigo o cha-

leco azul.”

Otra característica de la realidad chi-

lena a diferencia de otros países es el 

aspecto físico de nuestros niños, por 

ejemplo en países como Alemania gran 

parte de la población tiene cabello 

rubio y tez blanca, en una parte signi-

ficativa de los países escandinavos su 

población son colorina, en los países 

de asía los niños tienen ojos rasgados, 

otros rasgos étnicos hacen que preva-

lezca cierto color de ojos o bien el color 

de la piel como en África donde la gran 

mayoría son de tez oscura. Pues bien 

en nuestro país el Estado no hace cla-

sificaciones étnicas de la población y, 
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y según la estatura promedio del país 

medida en hombres y mujeres adultos 

en el año 2015 tampoco somos muy 

altos. 

De nuestra realidad, contexto país, por 

tanto se rescatan los colores del uni-

forme, la piel, el cabello, entre otras. El 

color azul oscuro de los uniformes es 

tan característico en nuestro país que 

muchas de las marchas estudiantiles 

y en otros términos populares han lla-

mado a los estudiantes “pingüinos” por 

el parecido que hace su uniforme en 

contraste con la camisa blanca a estos 

animales. Así como el uso de “cotonas” 

o delantales en los estudiantes de ense-

ñanza básica o niños pequeños para no 

manchar el uniforme, así mismo el color 

del delantal del educador, profesor o 

parvulario.

Dado estas condiciones y mis habili-

dades de dibujo, el diseño de perso-

najes busca personificar el típico niño 

chileno, sin recaer en el adolecente, ni 

en un niño muy pequeño, con el cui-

dado adecuado en las proporciones 

que permitan abarcar el rango de edad 

deseado entre 6-10 años, en el que cada 

niño pueda identificarse fácilmente con 

el dibujo, tomando como ejemplo algu-

más bien, la considera un grupo étnica-

mente homogéneo. No obstante, según 

un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas de Chile (INE) 

la población chilena pertenece a dos 

grandes grupos étnicos, blancos y mes-

tizos, que juntos constituyen el 88,92 % 

de la población. Componiendo nuestras 

principales características físicas en el 

color castaño u oscuro del cabello, ojos 

cafés, tez blanca o mestiza (morena), 

Niños de enseñanza básica en sala de clases, uni-
formes y aparencia  promedio en chile. 
Fuente: OCDE: Chile es el país con mayor 
segregación socio-económica escolar, Emol, El 
Mercurio, 2011.
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numerosas ilustraciones de cada una 

de las situaciones seleccionadas, la 

evolución gráfica desde el boceto a su 

estado digital, mejorando la paleta de 

colores, las proporciones y morfología 

del cuerpo, la expresividad de su rostro 

a través de pequeñas variaciones del 

estilo gráfico, siempre manteniéndose 

dentro de los márgenes y referentes 

mencionados, incorporando el trazo, 

entre otras.

nos referentes ilustrados de los estu-

diantes de nuestros país de libros de 

textos escolares y campañas que inclu-

yan comic e ilustración del Ministerio 

de Educación actuales y el ya descrito 

estilo gráfico.

El proyecto de tarjetas está diseñado 

para trabajar habilidades sociales en el 

microsistema que compone el ámbito 

escolar chileno dentro de un sistema 

de educación regular. Con el objetivo 

de simplificar el mensaje que se quiere 

comunicar al niño, se han considerado 

los múltiples personajes que pueden 

interactuar con el protagonista, inten-

tando minimizar al máximo la cantidad 

de ellos pero al mismo tiempo inten-

tando abarcar la mayor cantidad de 

situaciones posibles. Por ello las tarje-

tas han sido diseñadas por separado 

para protagonista femenino o mascu-

lino, incorporando el uso tanto de uni-

forme como de cotona para los niños 

o delantal escolar, reduciendo la canti-

dad de personajes a un mínimo de 6, es 

decir cinco más el protagonista, según 

el sexo del implicado.

A continuación se puede apreciar el 

desarrollo de los personajes, los boce-

tos preliminares de los personajes y las 

Sofìa aprende con todos, comic de inclusión esco-

lar, Gobierno de Chile, 2014.  Ilustración de Guillo 

(Guillermo Bastías)

Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas. Seres 

vivos y su entorno. Ilustración Dinka Cerna. Minis-

terio de Educación, 2011.
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Captura de pantalla de la carpeta con los escaneos de los boceto de los personajes.
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Primer boceto de los protagonistas, contraste digital a vectorial
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Evolución gráfica de los personajes.
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Evolución gráfica de los personajes.
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Diseño del protagonista varón.
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Diseño de la protagonista femenino.
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dísticas de UNICEF entregadas junto al 

Ministerio de Educación se registra un 

total de 200.659 docentes en el país; el 

72% corresponde a mujeres que están 

concentradas en la educación prees-

colar y básica y solo el 28% a hombres 

quienes participan principalmente en 

la educación secundaria. Es por ello 

que el último personaje es un hombre, 

en perspectiva positiva y negativa que 

bien podría cumplir el rol de profesor 

en casos excepcionales o como direc-

tor académico.

Los personajes que pueden interactuar 

con el niño se limitan a cinco, dos com-

pañeros y una compañera, cuyo propó-

sito es que en las tarjetas masculinas, 

el protagonista interactúe o intime con 

uno de los compañeros y la protago-

nista con la compañera, pero que se 

mezclen en grupos más grande dado 

las diferentes situaciones. Esta decisión 

basada en que en la educación tanto 

básica como primaria las escuelas chi-

lenas son mixtas. El cuarto personaje 

es una profesora, ya que según esta-
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Al igual que con los rasgos étnicos de 

los protagonistas, el color de cabello y 

de piel del resto de los personajes son 

los mismos, exceptuando uno de los 

compañeros que tiene el cabello café 

un poco más claro, de modo de incluir 

la diversidad. Así mismo al tercer com-

pañero le agregue anteojos, para dife-

renciarlo del protagonista y así evitar 

confusiones, integrando nuevamente 

un rasgo distintivo, tal como lo es la 

partidura en lugar de chasquilla en el 

peinado de la compañera para diferen-

ciarla de la protagonista. 

Las situaciones seleccionadas para las 

tarjetas de acción más las positivas y 

negativas que se presentan en el juego 

de tarjetas, permiten el desarrollo de 

un sin fines de situaciones en el que 

interactúen estos 6 personajes, apoya-

das por 7 tarjetas de control que repre-

sentan a los protagonistas expresando 

distintas emociones, con la finalidad 

de ayudar a los niños a expresarse de 

mejor forma con respecto a las situa-

ciones tratadas. Para ello es preciso 

recalcar que así como los TEA presen-

tan dificultades para entender las bro-

mas, el doble sentido o el sarcasmo,  

también presentan dificultades para 

comprender las expresiones faciales y 
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de control funcionan similar a los emo-

ticons, un dibujo de una cara humana 

para representar diferentes estados de 

ánimo resaltando la expresividad de 

los personajes mediante los elementos 

de la cara como los ojos, la boca y las 

cejas, figuras con los que los niños están 

familiarizados al crecer en una era de 

comunicación digital (Churches y cols., 

2014). Por lo que el rostro de los pro-

tagonistas abarca toda la superficie de 

la tarjeta. Cabe destacar además que 

la Asociación de Psicología Américana 

(APA), establece que a diferencia de 

los asiáticos cuya principal fuente de 

expresión facial se refleja en los ojos, 

los occidentales como es el caso de 

Chile, tienen a identificar las expresio-

nes mayormente a través de los rasgos 

de la boca y las cejas, es por ello que 

el diseño de estas tarjetas no presenta 

una mayor variedad en el tamaño de los 

ojos, a diferencia de la expresividad de 

los otros dos aspectos mencionados.

Las expresiones se basan principal-

mente en las proporciones del rostro 

y la triada que forman los ojos con la 

boca y las formas de las cejas. Paul 

Ekman (1934), psicólogo pionero en el 

estudio de las emociones y su expresión 

facial, se basándose en los estudios de 

las emociones ya que son otro medio 

de comunicación no verbal. Ralph 

Adolphs, profesor del departamento de 

Psicología y Neurociencia del Instituto 

Tecnológico de California (Caltech), 

en EEUU, realizo una investigación en 

la que demostró que las personas con 

TEA “no miran a la cara y que tienen 

dificultades para entender cómo se 

sienten otras personas o para compren-

der qué significan sus gestos sociales 

al mirar sus expresiones faciales o su 

postura.” En la década de 1960, Silvan 

Tomkins, psicólogo (1911-1991) realizó el 

primer estudio que demostraba que las 

expresiones faciales están, en realidad, 

asociadas con ciertos estados emocio-

nales. Es por eso que las tarjetas de 

control buscan representarlas única-

mente a través de expresiones faciales.

Entre las decisiones tomadas para ello, 

está el suprimir las proporciones de la 

cara, es decir que no se vea la  forma 

ovalada del mentón o la cabeza, el cue-

llo, los hombros o cualquier detalle que 

pueda entorpecer la atención de los 

niños con TEA, centrando principal-

mente la atención en la expresividad 

del rostro, de otra forma, existirán ele-

mentos como el fondo y los aires que 

pueden distraer. Por lo que las tarjetas 

Primera propuesta de tarjeta de control, con el 
rostro del niño en proporciones.
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Los ojos miran de manera fija y pene-

trante con líneas verticales que apare-

cen entre las cejas.

- Un rostro sorprendido cuenta con 

cejas arqueadas y levantadas Los pár-

pados están tan abiertos que la parte 

blanca del ojo se muestra por encima o 

por debajo de las pupilas. La mandíbula 

se cae y los dientes están entreabiertos, 

una boca de asombro. 

- Un rostro con miedo muestra las cejas 

levantadas, los inferiores también e 

incluso se tensan. Es posible que los 

labios se muestren tensos, que la boca 

esté abierta y que los orificios nasales 

estén ensanchados, sin embargo realice 

el rostro irregular y caricaturesco para 

poder representar a su vez confusión.

El rostro aburrido en conjunto con la 

alegría son los únicos que presentan 

cambios en el diseño de los ojos para 

retratarlos un poco cerrados, mientras 

que el estado “normal o tranquilo” es 

similar es el que se repite en la mayoría 

de las tarjetas.

Tomkins, definió seis gestos universa-

les, (alegría, asombro, asco, ira, miedo y 

tristeza) de los cuales se consideraron 

cinco principales, reemplazando asco 

por aburrimiento que es un estado más 

común dentro de las situaciones esco-

lares y agregando el estado “normal” 

estoy bien o tranquilo.

En estudios similares la APA establece 

bases para reconocer los rasgos facia-

les de cada expresión29:

- Un rostro que expresa felicidad o ale-

gría incluye una sonrisa (las esquinas 

de la boca estarán hacia arriba y hacia 

atrás) con algunos dientes expues-

tos. Las mejillas están levantadas y los 

párpados de abajo, semi-cerrados o 

arrugados.

- Un rostro que muestra tristeza tiene 

las cejas caídas, armando un triángulo 

con la esquina interna y las esquinas de 

los labios están hacia abajo. La mandí-

bula se levanta y el labio hace un mohín.

- Un rostro con ira mostrará las cejas 

hacia abajo y unidas (ceño fruncido). 

Proporciones del rostro.

29. American Psychological Association, Facial expressions of emotion, http://www.apa.org/science/about/

psa/2011/05/facial-expressions.aspx http://www.apa.org/science/about/psa/2011/05/facial-expressions.aspx
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Diseño de las tarjetas de control del protagonista varón.
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siendo casos sumamente específicos, 

dentro de la realidad nacional, por lo 

que se limitó las tarjetas de contexto a 

únicamente 10 escenarios.

1. El colegio, a diferencia de otros países 

en los que se suele llamar a los estable-

cimientos educacionales “escuela” en 

Chile, se les suele llamar “colegio” o en 

casos específicos “liceo.”  Se seleccionó 

este escenario como la fachada de un 

establecimiento, donde pueden ocu-

rrir las primeras situaciones de socia-

bilización, “saludar a mis compañeros 

cuando llego” por ejemplo, o sustituir 

aquellas específicas que no se encuen-

tren dentro de las tarjetas. Además el 

incorporar la bandera de Chile permite 

posicionar nuestra herramienta como 

nacional y propia de nuestra realidad.

6.3. Desarrollo del entorno

El proceso de desarrollo de las tarjetas 

de contexto, considero las diferentes 

posibilidades y escenarios en la que 

las historias sociales pudiesen desen-

volverse, basándome en la experiencia 

escolar y considerando los escenarios 

más comunes dentro de los colegios 

municipales y subvencionados. Preciso 

en ello puesto que la diferencia de ins-

talaciones entre colegios municipales y 

particulares amplia una gran cantidad 

de escenarios posibles como piscina, 

laboratorio, gimnasio, entre otros. Sin 

embargo la herramienta está pensada 

en conjunto con el centro San Vicente 

Pallotti como una herramienta accesible 

para la gran mayoría de los estudiantes 

y que se ajuste a las necesidades más 

comunes dentro del ámbito escolar.

Las estadísticas entregadas por la 

UNICEF en conjunto con el MINEDUC

respaldan que la matrícula total de 

alumnos/as en los establecimientos 

que imparten educación parvularia, 

básica y media es de 3.410.178; donde 

el 53% de los casos los estudiantes 

acuden a un establecimiento particular 

subvencionado, el 38%, a uno municipal 

y solo un 7% a uno particular pagado, 
Fachada del colegio municipal Gabriela Mistral de 

Limache, Chile.
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sean parte de un imaginario colectivo 

en los colegios.

3. El furgón escolar, tal como con el 

uso de la palabra “colegio” en chile la 

palabra utilizada para el transporte 

escolar es “furgón” por sobre “auto-

bús”. En niños pequeños es muy común 

el uso del transporte escolar para el 

traslado de ellos desde su casa al esta-

blecimiento, dado a la dificultad de los 

padres que trabajan o no constan con 

el medio de transporte para ir a dejarlos 

o buscarlos en los horarios de ingreso.

Según estadísticas de la Confederación 

de Transportistas Escolares, en Chile 

hay 16.390 furgones escolares. Donde 

viajan alrededor de 20 niños por furgón, 

por lo que es probable que se puedan 

2. Comedor, aunque los comedores, 

mesas y sillas pueden variar entre un 

colegio y otro, una de las cosas en 

común que comparten los colegios es 

el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) que entrega la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Se 

entrega  una ración diaria de alimenta-

ción por estudiante, complementaria y 

diferenciada, compuesta por: desayuno 

u once, y almuerzo. Cubre alrededor de 

un tercio de las necesidades nutricio-

nales del día de los escolares de ense-

ñanza básica y media y entre un 45 y 

un 50 % de los requerimientos de los 

preescolares. Existen cerca de 3 millo-

nes de estudiantes del Sistema público 

beneficiados con este sistema, lo cual 

hace que las bandejas de la colación 

Furgones escolar chilenos, fuente: http://www.t13.

cl/ ¿En qué deben fijarse los padres al contratar 

un furgón escolar?, Martes 24, Febrero 2015.

Comedor JUNAEB, colegio Alto Hospicio de 

Iquique, Chile.
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presentar ciertos problemas de sociabi-

lización ya que es el primer grupo cer-

cano al que accederán los niños que lo 

utilicen.

4. Sala de clases, con una pizarra 

blanca para plumones y no verde para 

tizas como ilustran algunos referentes 

extranjeros, con cierto tipo de mesas y 

sillas, típicas de los colegios en Chile.

5. Kiosko, vale decir que se puede escri-

bir “quiosco” pero según la campaña de 

comida sana en los colegios propuesta 

por el MINEDUC, se escribe y utiliza de 

esta manera en Chile. “La Ley 20.606 

sobre la composición nutricional de los 

alimentos y su publicidad busca mejo-

rar la alimentación de niñas y niños 

chilenos para reducir los altos índices 

de obesidad infantil en Chile. Entre las 

medidas destacan la restricción de ali-

mentos altos en azúcares, grasas en 

kioskos de colegios y sugerencias de 

colaciones bajas en calorías.”

El resto de las tarjetas de contexto fue-

ron consideradas dentro de los más 

comunes o que tengan relación con las 

situaciones en conflicto, 6 Biblioteca, 

7 Baño, 8 Patio, 9 Útiles escolares y 10 

Grupo escolar, estas últimas situacio-

nes, si bien no contemplan escenarios, 

si representan contextos que pueden 

provocar conflicto con los estudian-

tes, por ejemplo que otros compañe-

ros tomen los materiales de un niño 

con TEA puede alterarlo, o por ejemplo 

acercarse a conversar a un grupo de 

niños ya conformados puede causarle 

ciertas emociones difíciles de explicar 

que pueden simplificarse con las tarje-

tas de apoyo visual.

Sala de clases de enseñanza básica, escuela Albo-

radade Loncoche, Chile.
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Referentes de los escenarios y útiles escolares nacionales 
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Boceto y diseño del colegio y el furgòn

COLEGIO
COLEGIO

ESCOLARES

ESCOLARES



mi otro tono

104

Boceto y diseño del patio y el comedor
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Boceto y diseño de la sala de clases y el baño

2+2= 4 

2+2= 4 
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Boceto y diseño del kiosko y biblioteca
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Boceto y diseño de los materiales escolares y compañeros
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control de ellos, dado el formato de tar-

jetas impresas del proyecto.

Los colores utilizados en los persona-

jes, son basados en los referentes uti-

lizados sobre la realidad chilena, un 

color de piel no tan alvino ni oscuro, 

el cabello de un color café con un alto 

porcentaje de negro, el uniforme esco-

lar con colores lo más cercanos o bien 

extraído de los referentes, y en base a 

estos colores me muevo en rango de 

matices similares para diferenciar a 

los distintos personajes sin escaparse 

demasiado, es decir a partir del color 

azul del uniforme del protagonista y 

del café de su cabello, los otros perso-

najes tienen uniforme de otros azules y 

cabellos de otros cafés con el único rol 

de diferenciarlo y despegarlo del pro-

tagonista, siendo pequeñas variaciones 

de negro para oscurecerlo o aclararlo, 

lo mismo sucede con los jumper esco-

lares de las niñas.

El color de los pupitres, de los cuader-

nos, libro de clases o materiales de tra-

bajo, fueron considerados dentro del 

mismo espectro de colores, intentando 

no generar elementos que destacasen 

o distraigan a los niños.

6.4. Uso cromático

Una de las principales decisiones de 

diseño, en cuanto al estilo gráfico, fue la 

utilización de colores pasteles, es decir, 

colores menos saturados con un alto 

porcentaje de blanco y gris para bajar 

la saturación del color, esta decisión de 

diseño se fundamenta en que a pesar 

de tener la apariencia de un juego de 

cartas, sigue siendo una herramienta 

cuyo propósito es ayudar a la terapia 

que refuercen las habilidades sociales. 

Por tanto a diferencia de los juegos 

para niños y caricaturas que suelen 

utilizar colores saturados para llamar 

su atención, esta herramienta intenta 

empatizar con los niños manteniendo 

su atención con calma. A su vez los 

colores utilizados son planos, evitando 

los degrades y el uso excesivo de som-

bras en el cuerpo.

Para las paletas de colores se seleccio-

naron utilizando un perfil de color en 

CMyK, lo que significa que es óptimo 

para imprimir, ya que mide los niveles 

de las tintas, Cyan, Magenta, yellow 

(amarillo) y Black (negro), de modo 

que hubo sumo cuidado en redondear 

los porcentajes a cifras múltiplos de 

cinco, para tener un mejor y óptimo 
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Uno de los elementos que más com-

plico la decisión fue el delantal de la 

profesora, puesto que el rango de edad 

de los niños va de 4 a 10 años, lo que 

significa que la educación regular la 

compone la enseñanza tanto de párvulo 

y básica, considerando una diferencia 

en el color del delantal característico 

verde y azul marino respectivamente, 

tal como lo anuncia el Ministerio de 

Educación.

Ante esta situación la decisión que se 

tomo fue utilizar el delantal de color 

azul por dos razones, primero para no 

alejarse de la gama de colores del uni-

forme de los niños y segundo puesto 

que aunque la edad recomendada 

abarca de 4-6 la edad de párvulo, es 

más probable que los niños comiencen 

a presentar problemas de sociabiliza-

ción en la etapa de educación básica, 

entre 6-10 años.

Profesoras de párvulo y enseñanza básica chilenas 

respectivamente.

Variación de color del delantal de la profesora.
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que permiten asociarlo a la concentra-

ción, que es precisamente lo que se 

quiere lograr con estas tarjetas.

Al ser la primera tarjeta utilizada al ini-

ciar la historia social, contextualiza el 

resto de las tarjetas, que como men-

cione no llevan fondo, por tanto, los 

niños podrían estar hablando tanto en 

el baño como el patio o en la sala de 

clases, por ello es fundamental en la 

historia mencionar el contexto sobre 

el cual se quiere trabajar las aptitudes 

de los niños. A su vez tal como mencio-

naba la autora Anabel Cornago sobre 

el uso adecuado de las palabras en las 

historias sociales, hablar de “siempre” 

o “nunca” puede provocar nuevas difi-

cultades en los niños con TEA debido a 

su comportamiento restringido, es pri-

mordial considerar que las situaciones 

pueden ser distintas unas de otras y al 

Por otro lado, la decisión de utilizar 

colores planos sin muchas sombras, 

texturas ni degradados, ayuda a los 

niños con TEA a que se concentren en 

la imagen de los personajes sin desviar 

su atención en detalles que pudiesen 

distraerlos si se incorporase el fondo. 

En cambio, se tomó la decisión de dar 

significado a los fondos, considerando 

el uso de un color distinto para cada 

tipo de tarjetas.

Color Azul para las tarjetas de lugar 

o contexto, según los significados de 

color del estudio proyecta color de 

Ingrid Calvo Ivanovic, profesora del 

curso de percepción de la Universidad 

de Chile, el color azul expresa armonía y 

lo perceptivo, el estudio demuestra que 

es un color fácilmente aceptado por los 

niños, y por la mayoría de las personas, 

además posee cualidades intelectuales 

Paleta de colores para el fondo de las tarjetas en 

porcentajes de CMYK.
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en ellas, corresponden a un llamado de 

atención y un llamado a la acción.

Una vez contextualizada la historia y 

contada la situación en cuestión, la 

historia social se compone de dos tar-

jetas posteriores de perspectiva, una 

negativa que señala como reacciona-

rían los personajes de su alrededor en 

caso contrario o como podría desen-

volverse quienes los rodean en caso 

de afiatar con la situación planteada en 

el comienzo con perspectiva positiva. 

Para el caso de estas tarjetas los fondos 

respectivos corresponderían a uno rojo 

y uno de color verde.

El color rojo, al igual que el amarillo 

puede tener distintas interpretaciones 

o significados, pero es frecuente como 

en las señaléticas a significar lo pro-

hibido, una señal de alto o peligro, es 

por ello que la perspectiva negativa es 

señalada con un fondo de color rojo, no 

necesariamente quiere connotar “res-

tricción” pero si pretende dar una con-

notación negativa. Ingrid Calvo señala 

sobre el color que “los escolares saben 

que el rojo es el color de las correccio-

nes. También es el color de los precios 

rebajados. Tener “números rojos” en 

una cuenta es cuando el saldo es nega-

contextualizar se logra hablar de situa-

ciones específicas, como por ejemplo 

no se necesita la misma formalidad 

para saludar a los compañeros que a 

los adultos. 

El color amarillo para las tarjetas de 

acción, siguiendo con el estudio de 

Ingrid Calvo, simboliza acción, poder, 

voluntad y estímulo, también repre-

senta un llamado de atención, así como 

en las señales de tránsito. Esta defi-

nición respalda el utilizar este color 

para estas tarjetas ya que representan 

la más importante dentro de la histo-

ria social, corresponden a la situación 

social a la que se le debe poner aten-

ción en cuanto al desarrollo del niño, 

plantea de modo positivo la situación 

en cuestión, la principal dificultad social 

del niño que se está intentando corregir 

o a la que se está intentando proporcio-

nar ayuda.

Las tarjetas amarillas son distintas 

según si el niño con TEA es mascu-

lino o femenino, ya que a su vez nece-

sita identificarse en la acción desde el 

“yo”, por ejemplo “cuando yo saludo” 

“cuando yo llegó” “cuando yo quiero 

pedir algo” buscando estimular en el 

niño un cierto grado de reconocimiento 
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tivo”. A su vez el color rojo es el más 

fuerte de todos, posee un gran poder 

de atracción lo que permite señalar el 

grado de atención que requiere la pers-

pectiva negativa a modo que el niño 

pueda comprender las consecuencia de 

sus acciones frente a quienes lo rodean 

en las diversas situaciones sociales 

planteadas.

Por el contrario el uso del color verde 

en las tarjetas de perspectiva positiva 

se fundamentan en que el verde es de 

temperatura templada, no es ni un color 

frio, ni cálido, ni activo ni fuerte, por eso 

se asocia a la tranquilidad. Ingrid Calvo 

señala que “el verde en sí, no es bueno 

ni malo, depende de su combinación 

con otros colores.” Por ello, si el rojo 

significa lo prohibido o negativo y el 

amarillo la situación con la que se tiene 

que tener atención, el verde corres-

pondería a lo permitido, se reafirma 

positivamente lo que se debe hacer o 

cómo actuar frente a las situaciones 

en cuestión, mostrando los resultados 

positivos en las reacciones de quienes 

interactúan con el protagonista en cada 

una de las situaciones.
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que buscaban interpretar una manera 

distinta de decir las cosas, una manera 

diferente de comportarse ante ciertas 

situaciones, las historias sociales no 

buscan cambiar la forma de ser de los 

niños con TEA, únicamente le enseñan 

que existen otros caminos para poder 

tener éxito en las relaciones sociales, 

fortalecen estas habilidades y le ayudan 

a integrarse con personas neurotipicas, 

algunas de ellas son “Mi tono medio”, 
“Mis matices”, “Mi otro camino”  tam-

bién surgió la idea de “Mis colores” 

asociándolo a que cada tarjeta tiene 

un color y un significado en cuanto a 

contexto, acción y perspectivas. Sin 

embargo, la idea más fuerte fue la de 

fortalecer una forma distinta de ver 

las cosas siendo elegido el nombre 

“Mi otro tono” de la expresión popu-

lar de “cambiar el tono” con el que se 

dicen las cosas, cuando algo es grave o 

inadecuado. 

El nombre está pensado al igual que 

las tarjetas con el propósito de que los 

niños se sientan identificados en los 

protagonistas, del mismo modo que el 

juego de cartas está pensado diferen-

tes para niñas y niños. y por tal motivo 

la gran mayoría de las propuestas de 

nombre fueron pensadas siempre con 

6.5. Nombre del proyecto y Logotipo

Con la herramienta pensada, la siguiente 

tarea fue darle un nombre para con-

vertirlo en un producto que pudiese 

salir al mercado, un nombre para darle 

vida y un sello personal. Las primeras 

preguntas que vinieron a mi mente en 

ese momento es ¿Qué es lo que quiero 

lograr con estas tarjetas? No se trata de 

inclusión, se trata de integración. ¿Cómo 

los niños con TEA pueden adaptarse a 

las normas implícitas y explicitas de la 

sociedad?, ¿Cómo los niños con TEA 

que están iniciando la escolarización 

regular podrán entender y comprender 

las situaciones en este nuevo espacio 

y desenvolverse naturalmente?  Es por 

ello que los primeros nombres surgidos 

fueron “Mi mundo extraño”, “¿Cómo 
sobrevivir a un mundo extraño?” y “Un 
nuevo lugar” intentando empatizar con 

los niños a través de la nueva experien-

cia,  similar a un diario escolar de super-

vivencia como lo son las historias socia-

les existentes, sin embargo la palabra 

“extraño” podía tener una connotación 

negativa en las personas, apelando en 

cierto grado a la sensibilidad.  

Entonces, desde la primicia de la “sen-

sibilidad” surgieron las distintas ideas 
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Las posteriores, buscaron integrar una 

tipografía más dinámica, con el objeto 

de transmitir una idea o emoción al 

espectador, y en negrita “bold” basada 

en referentes de logotipos de juegos 

infantiles de mesa y cartas comercia-

dos en Chile, los cuales se caracterizan 

por integrar todos sus componentes 

como parte de un mismo elemento, 

característica que era una de las prin-

cipales debilidades de las primeras pro-

puestas puesto que no lograban inte-

grar “mi otro” con “tono” como un solo 

elemento.

el adjetivo posesivo “Mi” recalcando 

que se trata de situaciones personales.

Las primeras propuestas de diseño de 

logotipo, buscaban rescatar el tema del 

juego a través de las tarjetas, aprove-

chándose de que las palabras elegidas 

se componían de 4 letras al igual que 

las principales 4 tipos de tarjetas que 

componen las historias sociales. En 

base a eso existieron distintas propues-

tas tipográficas que buscaban resaltar 

la “otra perspectiva” destacando una 

de las tarjetas de un color distinto o 

incluso los propios 4 colores.

Referentes de logotipos de juegos infantiles de 

mesa y cartas.
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Propuestas de logotipo “Mi otro tono”,
programa de trabajo Ilustrator CS6.
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Propuestas de logotipo “Mi otro tono”
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de otro tipo para la herramienta, que 

no la limiten a su formato de “tarjetas” 

pero que mantenga la concepción de 

historias sociales que ayuden a refor-

zar las habilidades de interacción social 

desde otra perspectiva.

Las tipografías utilizadas en el logo-

tipo final son “Riffic Bold” para el logo-

tipo por su grosor ancho, san serif y 

“TodaySHOP-Bold” para la bajada, la 

cual es de un cuerpo ancho similar a la 

primera pero es más regular en cuanto 

a sus cajas de texto, ideal para darle 

formalidad a la descripción de la herra-

mienta, sin perder su peso visual, es por 

ello que ambas tipografías se comple-

mentan muy bien gráficamente.  

Tanto las tipografías como el borde de 

color fueron ubicados dentro de una 

grilla de manera armoniosa para que 

la cantidad de aire hacia ambos lados 

estuviese equilibrada, al mismo tiempo 

el grosor del borde es proporcional al 

grosor de la tipografía más pequeña, 

correspondiente al adjetivo posesivo 

“Mi”, intentando regular los espacios 

de aire que unifican la figura, compo-

niendo un logo bien equilibrado y regu-

lar que cumple con todas las exigencias 

de un logotipo para un juego de niños.

La búsqueda de estas nuevas propues-

tas de logotipo intentaron integrar la 

idea anterior del uso de las tarjetas 

con un juego de tipografías, la cual sin 

embargo no funcionó, ya que entre las 

decisiones de diseño tomadas la princi-

pal consideraba destacar gráficamente 

el “otro” y el uso de las tarjetas no se 

integraba correctamente con el logo-

tipo ya que desequilibraba la imagen 

o bien las tarjetas se mesclaban con 

el “otro” pareciendo un tilde. Además 

los principales colores elegidos para 

el logotipo fueron el azul y el amarillo 

por ser los más parciales de la paleta, 

los que representan concentración y 

acción respectivamente y no una con-

notación positiva o negativa, por otro 

lado es también son los colores aso-

ciados a los escolares en Chile, refor-

zando el concepto de la herramienta y 

haciendo juego con los colores de los 

personajes.

Finalmente la decisión fue sacar las tar-

jetas del logotipo, y reforzar la idea del 

“otro” de este modo se lograba mayor 

seriedad a la imagen de la herramienta 

de apoyo a la intervención terapeuta, sin 

alejarse de la gráfica infantil que repre-

senta un juego dinámico. Esta decisión 

a su vez permite generar proyecciones 
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Tipografìa Riffic Bold  

Grilla de construcción y proporciones del logotipo.

Tipografìa TodaySHOP-Bold

Norma gráfica del diseño final del logotipo
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Diseño final del logotipo “Mi otro tono”
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de color es un tono de luz neutro, el 

cual permite enfocar la atención en el 

lado de color y diferenciar ambas caras. 

Sobre los bordes, las tarjetas tienen las 

puntas redondeadas pensadas como 

medida de seguridad para los niños 

más pequeños y para simular la esté-

tica de los naipes, esta medida a su vez 

entrega varias ventajas al juego, como 

proteger que las puntas no se doblen 

dándole mayor durabilidad y hacer que 

sea más fácil sacarlas de su envase al 

dejar un espacio en las esquinas por 

donde se pueden tomar.

Tanto el anverso como el reverso tienen 

un margen de 4mm por lado para el área 

de contenido, con la diferencia que el 

reverso aquella área corresponde a un 

borde blanco, mientras que el anverso 

es completamente de un solo color de 

fondo, esto permitirá que al momento 

de separar las tarjetas sea más sencillo 

ya que el color de la cara se ve en el 

borde de la baraja de tarjetas.

La tipografía utilizada para los textos 

del reverso de las tarjetas es “Myriad 

Pro” formato “Semibold” con un tamaño 

de texto de 18pts. Tiene un interlineado 

21,6 pt, y una caja de texto de ancho 

máximo 65 milímetros, centrado.

6.6. Diseño y composición del juego 

El juego de cartas se compone de 54 

tarjetas, de las cuales 10 corresponden 

a tarjetas de contexto de color azul 

cmyk(90,70,0,0), 17 tarjetas de acción 

de color amarillo cmyk (0,15,80,0), 10 

tarjetas de perspectiva negativa de 

color rojo cmyk (0,90,85,0), 10 tarje-

tas de perspectiva positiva de color 

verde (50,0,100,0) y 7 tarjetas de con-

trol representadas por la cara del niño 

y sus emociones. Además contiene un 

tablero diseñado para colocar las tar-

jetas con dos posibles actividades, sir-

viendo como guía para los adultos y 

niños que utilicen la herramienta.

Las tarjetas son de 13 cm de alto por 

80 cm de ancho, en un formato verti-

cal. Las composición de las tarjetas 

consta de dos lados, un anverso que es 

el que lleva la imagen de apoyo que se 

mostrara al niño o el contexto impreso 

en colores, y un reverso que tendrá el 

logo de la herramienta junto con una 

frase que apoye a desarrollar la historia 

social impreso en escala de grises, esta 

última decisión con los propósitos de 

primero abaratar costos y segundo úni-

camente indicar una guía sin cargarla 

de significado, el gris como carencia 

Tipografìa Myriad Pro, Semibold.
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Grilla de diseño y composición de las tarjetas
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y vuelve a las tarjetas más rígidas, evi-

tando que se doblen. Adicionalmente el 

laminado brillante, permite incorporar 

4 tarjetas en blanco, es decir, sin figu-

ras, sino únicamente con el color de 

fondo azul, amarillo, rojo  o verde, de 

modo que puedan dibujar sobre ellas 

con un plumón de pizarra cualquier 

situación externa que pudiese faltar en 

las tarjetas, reforzando la flexibilidad de 

la herramienta.

El tablero de apoyo para la herramienta 

es un paño de 60 x 30 cm impreso tiro 

y retiro en opalina brillante de gramaje 

130 compuesto por dos caras. 

El lado a color del tablero comprende 

una actividad diseñada para que los 

adultos, padres o terapeutas que acom-

pañen al o los niños cuenten una his-

toria social. Dando una estructura base 

según los tipos de frases que compo-

nen una historia de este tipo, con el pro-

pósito de enseñar a los niños a cómo 

actuar frente a determinadas situacio-

nes reforzando de este modo la habi-

lidad social en la que presenta alguna 

dificultad en el ámbito escolar. 

El reverso o lado de un solo color, repre-

senta una segunda actividad en la que 

Se hizo una prueba de materialidad 

para las tarjetas, probando la impresión 

en opalina texturada, couché opaco y 

couché brillante de distintos gramajes, 

si bien las barajas de cartas normal-

mente corresponden a un laminado de 

dos capas de papel impresas unidas 

por el reverso, suponen un trabajo y 

gasto adicional al ser escasa esta téc-

nica en Chile, por lo que el material ele-

gido fue un couché opaco de gramaje 

300, impreso a tiro y retiro, en impre-

sión láser el cual es reforzado con un 

laminado brillante. 

También en las pruebas se realizó un 

polimate a las tarjetas, pero entre las 

tarjetas texturadas, las con polimate y 

las brillantes de las prueba de materia-

lidad e impresión, las ultimas resaltan 

más el color al reflejar más luz, llamando 

mejor la atención del espectador infan-

til, según el estudio de Ingrid Calvo el 

concepto de brillo “representa la viveza 

o palidez de un color, su intensidad. Un 

color intenso es muy vivo, cuando más 

se satura el color, mayor es la impresión 

de que el objeto se está moviendo.” 

Además su materialidad es óptima en 

cuanto a calidad y durabilidad ya que 

el laminado las protege de la hume-

dad, grasa de los dedos que las tomen 



mi otro tono

124

El instructivo de uso es un cuadríptico 

impreso también en opalina brillante de 

gramaje 130 por ambos lados a color, 

de dimensiones 40 x 15 cm.

El instructivo presenta el objetivo de la 

herramienta mi otro tono, introduce  las 

historias sociales, así como también rei-

tera la información del envase sobre el 

contenido de la caja y las advertencias 

legales que cualquier juego impreso 

en Chile debe considerar, sobre el uso 

cerca del fuego, elementos cortantes o 

piezas que puedan significar riesgo de 

asfixia. 

El instructivo explica el uso de las par-

tes del juego, los lados del tablero, 

las cartas y que representa cada una. 

Además incluye las bases para crear 

una historia social adecuadamente y un 

ejemplo de una situación concreta para 

que se entienda mejor como funciona.

Los pliegues tanto del tablero como del 

instructivo están pensados para enca-

jar perfectamente en la caja con partes 

iguales de dimensiones 10 x 15 cm.

el niño puede contar su propia historia, 

expresarse de lo ocurrido en su día en 

el colegio utilizando las tarjetas como 

imágenes de apoyo que sirvan para 

reconocer las situaciones de conflicto 

para él, es una invitación al juego que le 

abre múltiples posibilidades de contar 

historias de manera abierta y fácil.

Está diseñado sin colores que guíen el 

orden de las tarjetas, de modo que pue-

dan componer las historias libremente 

utilizándolas en el orden que mejor les 

acomode para contar lo sucedido, pero 

a su vez presentan líneas de guión que 

los puedan ayudar a iniciar una historia 

sin enfrentarse a una página en blanco.

El uso tipográfico en el tablero es de 

TodaySHOP-Bold para los textos guías 

de las historias en las tarjetas, la misma 

tipografía utilizada para la bajada del 

logotipo, con un borde del mismo color 

que el fondo pero con mayor porcen-

taje de negro para que le de peso al 

texto y ayude a despegándolo del 

fondo mismo. Mientras que las instruc-

ciones de cada actividad están escritas 

con Myriad Pro la misma tipografía utili-

zada en el reverso de las tarjetas.
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Plantilla de plisados y cortes del tablero e instructivo respectivamente

60 cm

20 cm

8 cm

Logotipo

13 cm

15 cm

10 cm

40 cm

15 cm

10 cm

15 cm



mi otro tono

126

Diseño de ambos lados del Tablero
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Diseño del instructivo
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El envase fue pensado en dos partes, 

tapa y caja, con formato apaisado, es 

decir, que se abre por la cara de mayor 

volumen y no por la parte superior de 

una sola pieza como las cajas tradicio-

nales de naipes de un mazo. Además  

tanto su tapa y contratapa fueron dise-

ñadas verticalmente para ser compati-

ble con el diseño de las tarjetas

Se diseñó también un contenedor 

para que el mazo de tarjetas no que-

dase moviéndose dentro de la caja, al 

ser esta de un ancho y alto mayor, de 

modo que se mantenga ordenado y 

con buena presentación al momento 

de abrirlo. 

Todo lo anterior se estructuro a través 

de un “layout” o plantilla que diagra-

maba el diseño preliminar de la infor-

mación, disposición de los espacios, 

tamaños, plisados y cortes. Sin incor-

porar colores, imágenes o textos defi-

nitivos, con el propósito de visualizar 

únicamente el diseño y composición de 

todos los elementos.

6.7. Packaging

El diseño del envase que contiene el 

juego de tarjetas y sus partes corres-

pondientes consideró varios aspectos.

Primero la información relevante que 

debe presentar:

- Nombre del juego y/o logotipo

- Bajada o llamada.

- Edad recomendada

- País de origen

- Dirección del productor o distribuidor.

- Contenido de la caja

- Aviso legal con advertencias y reco-

mendaciones pertinentes.

- Créditos

- Logotipo de patrocinadores, produc-

tor o colaborador.

- Código de barras

Segundo las dimensiones adecuadas 

y disposición de acuerdo al contenido 

de la caja. El diseño fue pensado en 

dimensiones 10 cm de ancho x 15 cm 

de alto, es decir, un centímetro adicio-

nal por lado del tamaño estándar de las 

cartas 8x13cm y 3 cm de profundidad, 

considerando el  grosor del mazo de 60 

tarjetas, más el instructivo y el tablero 

ambos plisados.
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Plantillas de diseño del Packaging
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Plantillas de diseño del contenedor de tarjetas (cuna)
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Diseño final del Packaging
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Diseño final del Packaging
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Mockup del Packaging, Manual y Tarjetas
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realizar, el tipo de intervención que se 

realizaría con sus participantes, su dura-

ción y la confidencialidad respecto al 

registro fotográfico que tendría esta y la 

divulgación concerniente netamente a 

fines académicos, protegiendo la identi-

dad de los menores (ver anexo). 

Para cada sesión se utilizó una pauta de 

evaluación cualitativa con los objetivos 

a realizar, preguntas sobre las aprecia-

ciones que tiene cada niño respecto al 

formato, color, personaje, contextos y 

materialidad, y por ultimo un registro 

de observaciones en base al uso que le 

daría el profesional encargado de reali-

zar la terapia, tanto así como aprecia-

ciones personales y otros comentarios.

En total se realizaron 3 sesiones en total, 

1 a cargo de la educadora diferencial,  

Gisella Craviolatti y otras 2 realizadas 

por la psicóloga, Francisca Covarrubias, 

en los talleres de habilidades sociales 

que van desde los 6 a 13 años.

7.1 Testeo

Uno de los aspectos fundamentales 

utilizados para la evaluación y valida-

ción de la herramienta desde el design 

thinking corresponde a la realización 

de una experiencia a modo de testear 

diferentes aspectos, tanto de diseño 

como de usabilidad que tenga con los 

niños, para así comprobar el correcto 

uso de las tarjetas y advertir las posibles 

falencias que pueda este tener respecto 

al formato utilizado, la materialidad, la 

correspondencia texto-imagen, apre-

ciaciones de color, reconocimiento de 

emociones, etc.

El testeo fue realizado en el centro san 

vicente pallotti, para el cual se utiliza-

ron pequeñas instancias en las sesiones 

de terapia de habilidades sociales, los 

días 13 de junio y 17 de junio corres-

pondientemente. Estas sesiones fueron 

acompañadas en primer lugar de una 

carta de  consentimiento, informando a 

los padres del propósito del estudio a 

Proceso de diseño

7. eValuación del proyecto
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y la articulación de guiones (en esta 

oportunidad se llevan sólo las tarjetas).

La gráfica es bien aceptada por los 

niños demostrando interés en el mate-

rial y observando una a una las tarjetas.

Otros aspectos:
Al ser la actividad explicativa, es menor 

la participación de los niños en cuanto 

a las historias que puedan contar, esto 

hace que en niños se reduzca el interés 

en cierto momento.

Se recomienda uso asistido con tablero 

guía que ayude a la persona que maneje 

la herramienta a desarrollar las situacio-

nes con una estructura que permita la 

correcta asimilación en los niños.

I. Primer grupo: 
Encargada Gisella Craviolatti

La herramienta se utiliza a modo expli-

cativo, en donde la profesional a cargo 

desarrolla situaciones sociales sin inte-

rrupción. Ella crea situaciones para ir 

al baño (pedir), jugar con sus compa-

ñeros (socializar) y trabajar en grupo 

mediante la mezcla de diversas tarjetas. 

El trabajo lo realiza preguntando a los 

niños constantemente “¿qué es lo que 

ven?” en cada una de las tarjetas.

Observaciones:
Al mostrar ciertas situaciones en las 

tarjetas cada uno reconoció distintas 

expresiones, por ejemplo en la tarjeta 

de control asociada a la confusión, 

Gabriel la asoció a una expresión de 

miedo, mientras que Vicente a una de 

disgusto. Otro caso fue en la tarjeta 

roja correspondiente a “se podrían abu-

rrir…”en donde Gabriel dijo “se creen 

cool” refiriendose a las personas que se 

hacen las interesantes.

Apreciaciones personales:
Mi primera apreciación tiene que ver 

principalmente a la libertad de uso de 

las tarjetas, siendo que al no tener un 

tablero guía se dificultó su utilización 

Fotografía de registro, primer grupo de testeo de 
Mi Otro Tono, en terapia de habilidades sociales a 
cargo de Gisella Craviolatti.
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II. Segundo Grupo: 
Encargada Francisca Covarrubias

La herramienta se utiliza solicitando a 

los niños armar historias sobre cómo 

estuvo su día en el colegio, corrigiendo 

actitudes atípicas o conflictivas con his-

torias sociales convencionales de “que 

debemos hacer”. El trabajo se realiza 

sin tablero guía.

Observaciones:
Francisca busca una manera para que 

la actividad sea realizada por los niños, 

pidiéndoles que cuenten sus vivencias 

diarias en el colegio mediante las tar-

jetas. Esto ayudó a encontrar tipos de 

comportamiento en cada uno de los 

niños para los cuales se propone una 

historia correctiva en cada caso con 

ayuda de las tarjetas.

En esta oportunidad el rango etario es 

mayor a la edad inicialmente propuesta, 

a pesar de esto la gráfica es bien reci-

bida por los niños, reconociendo en el 

personaje principal una edad similar 

a la de ellos mismos. Nuevamente se 

demuestra interés hacia el material, 

observando por largo tiempo cada una 

de las tarjetas. No se observan proble-

mas de trabajo grupal.

Apreciaciones personales:
La terapia funciona con mucho interés 

por parte de los niños quienes admi-

ten no querer jugar a otra cosa que no 

sea con las tarjetas, por lo que el juego 

prosiguió durante toda la sesión, como 

también demostraron querer llevarse 

con ellos el juego de tarjetas a sus 

casas. Al conversar con Francisca ella 

me dice que esto se debe a que a los 

niños les cuesta contar las cosas que 

diariamente hacen, pero que al tener 

que articular sus propias historias con 

las tarjetas esto ayuda a que el interés 

aumente debido a que se reconocen en 

un otro. En este caso la flexibilidad de 

las tarjetas funciona de mejor manera.

Se advierte que las respuestas de algu-

nos influyen en las de otros. Francisca 

admite que la terapia funcionaría aún 

mejor para trabajo personalizado, uno 

a uno.

Otros aspectos:
Al realizar juego recíproco (cuéntame 

tu día y te cuento que hacer) la partici-

pación fue masiva y el ánimo supera a 

la primera sesión. Los niños se presen-

tan más interesados y se escuchaban 

las historias sin interrupción.
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emojis”, y siendo estas las favoritas de 

varios.

Uno de los mayores conflictos presen-

tes en esta sesión, es debido a la his-

toria de Martín quien cuenta una histo-

ria en la que se encontraba “dibujando 

en un block”, para lo cual Francisca le 

propone utilizar la tarjeta de acción “yo 

escribo”, sintiéndose disconforme con 

la solución y pero aceptando de todos 

modos la utilización de dicha tarjeta.  

 

Al final de la sesión, Francisca me invita 

a participar de la actividad pidiéndome 

que invente una situación en base a la 

historia de Bastián, quien cuenta como 

fue regañado por su profesora por salir 

III. Tercer Grupo:
Encargada Francisca Covarrubias

Siguiendo la lógica del grupo anterior, 

se solicita armar historias sobre las 

cosas que hicieron en el colegio, corri-

giendo actitudes atípicas o conflictivas 

con historias sociales convencionales 

de “que debemos hacer”. El trabajo se 

realiza sin tablero guía, pero en esta 

oportunidad francisca me invita a par-

ticipar de la actividad, proponiendo 

así una historia social a modo de ejem-

plar una situación relativa a “levantar la 

mano para pedir” algo en clases.

Observaciones:
Los participantes se reconocen a ellos 

mismos en el personaje principal de 

las tarjetas amarillas, diciendo que se 

parece a ellos y que representaba una 

edad similar, entre 10 a 13 años.

Cada uno recrea las situaciones vivi-

das en el colegio esperando el turno 

entre cada uno, en algunos casos la 

comunicación verbal es reafirmada por 

Francisca quien debe preguntar sobre 

lo que ven y creen haber hecho. Existe 

mayor énfasis en la utilización de las 

tarjetas de control por parte de los 

niños, quienes  las llamaron “tarjetas de 

Fotografía de registro, tercer grupo de testeo de 
Mi Otro Tono, en terapia de habilidades sociales a 
cargo de Francisca Covarrubias.
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sin permiso de la sala, por lo que utilizo 

la tarjeta  de acción “levanto la mano” 

para explicar la importancia de pregun-

tar a la hora de querer salir justificando 

esto como “es una norma de la clase”.

Apreciaciones personales:
En la experiencia grupal las tarjetas 

de control toman mayor importancia 

debido a que en este grupo hay niños 

con dificultades en el reconocimiento 

de sus propias emociones, como en el 

caso de Martin. Situación que queda 

al descubierto luego de que Francisca 

le preguntara sobre lo que sintió en 

un momento determinado de su his-

toria para lo cual este señalo la tarjeta 

con rostro de tristeza mencionando no 

saber su significado, pero que reflejaba 

su rostro y sentir de ese momento.

Nuevamente las tarjetas son muy bien 

recibidas por los niños, mencionán-

dome que les gustó mucho el mate-

rial que lleve y que cuando volverían a 

verme para volver a probarlo. 

Otros aspectos:
Luego existe una breve conversación 

con los padres en donde se les muestra 

el material y se les explica el uso que se 

le dio en la sesión. Francisca comenta 

sobre la importancia que cumplen los 

materiales visuales, y lo que los ayuda 

en en el ordenamiento de ideas en  

situación social.

7.2 Resultados y retroalimentación

Los resultados obtenidos son en base 

a 14 niños con trastornos del espectro 

autista de alto funcionamiento, quienes 

mostraron apreciaciones sobre la mate-

rialidad, los personajes, el color de las 

tarjetas, la elección de diversas alter-

nativas para una misma situación, etc. 

En primer lugar, en la pregunta referida 

a la apariencia del personaje protago-

nista, la totalidad de los niños atribuyó 

una edad similar al rango que ellos 

Fotografía de registro, tercer grupo de testeo de 
Mi Otro Tono, en terapia de habilidades sociales a 
cargo de Francisca Covarrubias.
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Con esto pude comprobar caracterís-

ticas de pensamiento en detalle, con el 

objetivo de corregir elementos de quie-

bre que pudieran producir ansiedad 

en los niños. Se corrigen las tarjetas de 

baño (se añade tapa y espejo), sala de 

clases (se reducen la cantidad de pupi-

tres a 2), patio (se suprimen los niños 

jugando) y biblioteca (se reduce la can-

tidad de mesas y sillas a solo 1). Las pre-

guntas sobre materialidad y formato fue-

ron extendidas a la experiencia descritas 

en el uso y observaciones, tomando la 

decisión en base necesidades del juego, 

como en la de añadir tarjetas de color 

que puedan ser dibujadas con marcador 

de pizarra para lo cual el laminado bri-

llante tiene una textura mas adecuada 

para este cometido.

Finalmente se toma la decisión de aña-

dir una segunda actividad por reco-

mendación de la psicóloga Francisca 

Covarrubias, que permita a los niños 

proponer situaciones cotidianas, siendo 

estas las de principal interés en ellos, 

debido a la participación activa que 

propone la actividad. con esto se podrá 

obtener información sobre los problemas 

que los aquejan a los niños, la posibili-

dad de entender sus actos sociales, en el 

colegio y el ámbito cotidiano.

mismo tienen, siendo para niños más 

pequeños la edad de entre 7 y 8 años, 

mientras que en niños más grandes, una 

edad relativa a los 10 a 13 años, entiendo 

con esto que la gráfica responde a la 

edad, que se plantea en los objetivos, lo 

que da a entender el correcto desarrollo 

morfológico del personaje.

En cuanto a las tarjetas de contexto, se 

presentan 2 alternativas de baño, mos-

trando mayoritariamenta preferencia 

hacia la tarjeta con lavamanos, apelando 

con ello  a que la tarjeta describía de 

manera más precisa la situación, agre-

gando a la observación de que el ino-

doro debería tener tapa, por la incomo-

didad que se produciría al no tener. 

Las apreciaciones en el uso de color res-

ponden a las tarjetas verdes y rojas, pro-

puestas con una carga emocional sobre 

la posibilidad de una situación positiva 

y negativa. En base a esto, el resultado 

determina que en niños con mayor 

funcionamiento cognitivo el reconoci-

miento emocional hacia el significado 

de color es mejor, siendo por esto que 

la gran mayoría responde que el rojo 

representa algo malo y el verde a algo 

bueno, solo hay 2 casos de niños que no 

advierten la diferencia de uso de color.

Imagen de las alternativas de tarjetas de baño 

presentadas en la terapia. 
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PROCESO DE 
GESTIóN
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siguientes consideraciones:

- Marca Registrada

La marca del producto “Mi otro tono” 

se define según el Instituto Nacional 

de Propiedad Intelectual (INAPI) como 

“signos susceptibles de representa-

ción gráfica capaz de distinguir en el 

mercado productos, con el objeto de 

que el público consumidor los dife-

rencie de otros de la misma especie o 

idénticos existentes en el mercado.” la 

cual pertenece a la clase 28, “Juegos 

y Juguetes” del clasificador NIZA pro-

porcionado por Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- Licencia Creative Commons

A diferencia del registro de la marca 

o nombre del producto, la licencia 

Creative Commons se encarga de pro-

teger la propiedad intelectual tanto de 

8.1. Implementación

El desarrollo de un juego no solo consta 

de una etapa de diseño del producto, 

sino que también requiere la gestión y 

producción del mismo, la cual se debe 

regir según las normas y estándares 

de cada país. La editorial de juegos de 

mesa chilena “Tabula Rasa” declara que 

“los fabricante de juegos en Europa o 

China hacen tirajes de 20 mil 30 mil jue-

gos, y cuentan con tecnología que no 

tenemos en el país”.16 Un ejemplo claro 

son las cartas Mitos y Leyenda, que a 

pesar de ser un juego de cartas chile-

nos más destacados para la industria 

son impresas en Bélgica en la empresa 

Cartamundi, la misma que imprime car-

tas Magic y Pokémon, entre otras. 

Para la gestión de “Mi otro tono” como 

un juego de tarjetas para niños con TEA 

desarrollado en Chile se tuvieron las 

Proceso de gestión

8. gestión e implementación

16. Entrevista a Hellis Leiva, el fundador y actual director editorial Tabula Rasa. La editorial de juegos de 

mesa 100% chilena. Consultada en http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1367/La_editorial_de_jue-

gos_de_mesa_100_chilena/



mi otro tono

142

de propiedad intelectual o copyright al 

igual que los SSAAC, ya que además es 

un juego que incorpora el uso flexible 

de otras herramientas como lo son las 

historias sociales.

- Información del rotulado.

Según la norma NCh 2788. of03 sobre 

juguetes establecida por el Servicio 

Nacional del Consumidor de Chile 

(SERNAC), es imprescindible que los 

productos orientados a niños menores 

de 14 años, estén rotulados en caste-

llano y consideren en la información de 

sus envases o envoltorios:

* Nombre del producto.

* Información del país de origen, razón 

social y dirección del titular (fabricante 

o importador).

* Indicar que su uso es bajo la vigilan-

cia de un adulto, cuando exista algún 

riesgo.

* Incluir advertencias si es que sus pie-

zas o partes puedan causar asfixia, con-

tener elementos cortantes o punzantes, 

que los envases adviertan que el emba-

laje debe estar alejado de los niños y si 

es inflamable o tóxico.

* Indicar la edad de uso recomendada, 

utilizando mensajes como “adverten-

cia, no apropiado para niños menores 

de 3 años”.

la estructura del juego, como el estilo 

gráfico utilizado en el desarrollo de ella 

ofreciendo variadas opciones, la que 

mejor aplica a “Mi otro tono” es la licen-

cia By-NC-SA.

Donde By, es el reconocimiento de la 

autoría a una persona, No Comercial, 

refiere a que la obra se puede replicar 

mientras no se lucre con ella y Share 

Alike o Compartir Igual, lo que permite   

generar obras derivadas pero siem-

pre divulgada bajo la misma licencia o 

autoría. 

Esta última decisión se debe al objetivo 

del juego como “herramienta didáctica 

para la práctica de habilidades socia-

les” convierten el juego en un recurso 

educativo, y como tal se recomienda 

permitir su adaptación, ya que de este 

modo puede adecuarse a las necesi-

dades educativas o distintos contex-

tos sociales en los que se comparta la 

herramienta; Por ejemplo puede ser 

traducida a otro idioma, puede tomar 

la idea inicial de tarjetas para construir 

historias sociales flexibles simplemente 

o puede adaptar el estilo gráfico para 

ser propicia en un nuevo contexto país.

Esto además es una de las principales 

decisiones por la que opte por licencia 

Creative Commons por sobre el registro 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial-CompartirI-

gual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta 

licencia, visita http://creativecommons.org/licen-

ses/by-nc-sa/4.0/.
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tamaño mínimo sea máximo un 80% y 

el máximo no exceda un 200% de este.

- Instrucciones de uso

Es necesario aportar a la información 

requerida en el envase un manual o 

instrucciones de uso, que expliquen la 

mecánica del juego y a su vez reiteren 

la información de seguridad y edad 

recomendad para los participantes.

8.2. Posibilidad de financiamiento

Sin duda, este es uno de los puntos más 

importantes para su implementación, 

las formas de financiamiento o fondos 

a los cuales se pueden postular para el 

desarrollo físico de la herramienta.

Al ser una herramienta de apoyo a la 

terapia de habilidades sociales para 

niños con TEA puede ser postulada a 

fondos de proyectos inclusivos. Los 

principales fondos considerados son:

* El Fondo Nacional de Proyectos 

Inclusivos (FONAPI), el cual debe ser 

presentado mediante una fundación, 

junta de padres u organización que 

certifiquen mediante el carnet de dis-

capacidad de sus hijos que habrán al 

menos cinco beneficiados con esta 

herramienta. En mi caso que he reci-

- Código de Barra

La cámara de comercio de Chile delegó 

el registro de códigos de barra a GS1, 

“una organización mundial que desa-

rrolla estándares globales para la iden-

tificación de productos y servicios.”  

por ejemplo el código de barras para 

todos los productos registrados en 

Chile son de 13 dígitos y empiezan con 

la codificación 78- además su formato 

en barras es EAN/UPC lo que significa 

que es nominal  y si cambia sus propor-

ciones afecta en la lectura del código.

Las normas gráficas para la impresión 

de este código son:

* Requieren colores oscuros  para las 

barras (por ejemplo, negro, azul oscuro 

o verde oscuro)

* Las Barras y el fondo siempre deben 

ser de un único color

* Los Símbolos de Código de Barras GS1 

requieren fondos claros y lisos para las 

zonas Mudas y los espacios (por ejem-

plo, blanco o rojizos (rojo o similares 

como el rosado) ya que la luz del escá-

ner con la que se leen es roja y el fondo 

tiende a desaparecer virtualmente.

* El tamaño nominal es de 1,469 pul-

gadas de ancho x 1,02 pulgadas de 

alto (aproximadamente 3,7 cm por 

2,6 cm) donde se recomienda que el 
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conversación la posibilidad del finan-

ciamiento del proyecto para este año, 

debido a que las postulaciones se rea-

lizaran durante los meses de octubre y 

noviembre.

Ahora bien, dado que los fondos están 

destinados a beneficiar directamente 

a las personas de la comunidad, fun-

dación u organización solicitante y el 

proyecto requiere un tiraje alto para su 

desarrollo y calidad, ya que está pen-

sado para alcanzar un nivel nacional, 

sde no ser factible el auspicio de la fun-

dación Amanecer otras posibilidades 

de financiamiento, son los “crowdfun-

ding” o micromecenazgo, en castellano, 

se definen como “una red de financia-

ción colectiva, normalmente online, 

que a través de donaciones económi-

cas o de otro tipo, consiguen financiar 

un determinado proyecto a cambio de 

recompensas” de modo de presentar 

un meta para poder financiar el pro-

yecto y tener un alcance mayor de per-

sonas beneficiadas.

Entre los fondos considerados están:

* Idea.me: sitio web donde empren-

dedores, artistas, creativos, ONGs, y 

fundadores de start ups) de América 

Latina pueden financiar sus proyectos 

bido el apoyo y certificación para el 

desarrollo de la herramienta del cen-

tro San Vicente Pallotti de la fundación 

Amanecer, podría postular el financia-

miento de la herramienta en la próxima 

convocatoria. 

* El fondo de la fundación Descúbreme, 

financiado gracia al apoyo de varias 

cadenas de supermercados, tiene como 

objetivo “Promover, facilitar y difundir 

la inclusión social de las personas con 

discapacidad cognitiva”, donde entran 

los TEA. Al igual que el anterior piden 

de requisito un mínimo de cinco benefi-

ciados para postular el proyecto y está 

destinado directamente a las fundacio-

nes. La fundación Amanecer ya se ha 

adjudicado con anterioridad este fondo 

en el año 2014 para “La realización 

del proyecto de apoyo directo y espe-

cializado a la integración de los niños 

y adolescentes con autismo, integra-

dos al sistema educativo regular” Sin 

embargo, este año, 2016, hubo un cam-

bio de directiva donde dejó el cargó 

la directora Silvia Maldonado quien se 

encontraba interesada en el financia-

miento de este proyecto, cambiando 

las prioridades del centro por otras 

actividades de sensibilización y pro-

yectos de inclusión social, dejando en 
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8.3. Presupuesto

Considerando todo lo anterior, el presu-

puesto que supone todos los costos de 

trabajo,  honorarios de la mano de obra, 

desarrollo y gestión del producto. 

Para el desarrollo del producto “Mi otro  

tono” envié cotizaciones con el detalle 

de las gráficas, dimensiones de impre-

sión extendida tiro y retiro, color 4/1 

cuatricromía, detalles de post-produc-

ción como corte, plisado y laminado 

de cada una de las piezas, a diferentes 

imprentas. (Ver Anexos). Tomando para 

mi trabajo el presupuesto enviado por 

la imprenta “Nueva América” consi-

derando mil unidades de impresión, el 

más completo y económico ya que la 

herramienta busca no tener alto costo.

Finalmente quiero destacar que no 

incluyo en el presupuesto un valor a mi 

“idea” ya que es una herramienta de 

autoría propia considerando la investi-

gación como un aporte en el desarrollo 

de este material de apoyo a la terapia.

Por ello el presupuesto considera solo 

costos de producción y honorarios de 

diseño para poder postular a los fondos 

de inclusión mostrando un alto com-

promiso con quienes se beneficiaran.

a través del crowdfunding. Se originó en 

Chile, y se ha expandido por Argentina, 

Brasil, México, Uruguay y USA.

* Broota.com Una de las primeras pla-

taformas de equity crowdfunding de 

latinoamérica.

* Daleimpulso.com, un fondo chileno 

destinado a financiar emprendimientos 

nacionales.

La decisión aún no está tomada ya que 

la herramienta fue diseñada con el apoyo 

del centro San Vicente Pallotti y la doc-

tora Silvia Maldonado. Esperamos  poder 

financiar la herramienta con los fondos 

de proyectos de inclusión los cuales 

otorgan entre 3 y 7 millones de pesos 

para su financiamiento de modo de res-

paldar su uso como apoyo a la terapia 

en la práctica de habilidades sociales en 

niños con TEA, teniendo la certificación  

de  Servicio Nacional de la Discapacidad 

(SENADIS) que permita su uso masivo 

y alcance a nivel nacional, pero de no 

lograrlo dentro de los próximos plazos 

la herramienta será postulada a la plata-

forma Idea.me con el fin de llegar a la 

meta de un tiraje mínimo de mil unida-

des para el set de tarjetas de niños y 500 

del set de tarjetas de niñas, dada la rela-

ción de que cada una niña cuatro niños 

presentan TEA.
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Presupuesto de producción

Producción/Imprenta

Honorarios de diseño

Gastos de operación

Registro

Detalle Valor

$2.600.000

$2.487.100

$189.480

$91.998

Total del presupuesto: $5.368.578

1000 unidades imprenta Nueva America, 
Recoleta, santiago. valor sin incluir IVA 
=$2.090.000
Detalle de cotización en anexos

-honorarios por $800.000 mensuales
costo de hora de diseño: $5000 x 160 horas 
trabajo considera 3 meses y 1 semana de 
correciones (520 horas) 

-Adobe suite CC por 3 meses (illustrator, 
photoshop) 60,49 euros x mes = $135 470.724

-Material fungible (utilizados en bocetos, 
maquetación, etc.) = $20.000

-Transporte= $10.000

-Impresion de maquetas (impresion laser, 
laminado brillante, caja, cuna, manual y tablero) 
= $12.000 c/u ($24.000 niño y niña)

-Registro de marca (incripción de categoria 
"producto- clase 28, Juegos y Juguetes”)= 2 
utm* 

*valor utm mes de sept/oct. de 2016= $45.999
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bido al constante cuestionamiento que 

existe hacia el significado de la palabra 

“normal”.  

Al realizar la investigación teórica para 

este proyecto, logré visibilizar caracterís-

ticas muy importantes que determinan 

a las personas con TEA, y que fueron 

dándome las directrices para tomar de-

cisiones respecto a la manera cómo iba a 

abordar la herramienta “mi otro tono”.  El 

pensamiento visual en los niños con TEA, 

permite implementar sistemas de comu-

nicación mediante imágenes y apoyos 

visuales que aporten a la comprensión 

del mensaje. En estos casos las terapias 

responden a diversas necesidades de 

integración social mediante talleres pa-

ra la práctica de deficiencias cognitivas, 

comunicativas y sociales, utilizando el 

juego como una manera viable y efecti-

va; y la imagen que al formar parte pri-

mordial en la construcción del juego y la 

enseñanza en la terapia, se convirtió en 

conclusiones

El proyecto “Mi otro Tono” ha propues-

to una herramienta gráfica que apoya a 

la práctica de habilidades sociales en la 

terapia de en niños con TEA. Para ello se 

realizó un estudio previo que demostró 

cómo a lo largo de los años se ha logra-

do entender a los TEA más allá de una 

condición psíquica en constante cambio 

por los estudios clínicos según el avan-

ce en el conocimiento que se tenga de 

estas, en donde los padres juegan un rol 

muy importante a la hora entender una 

condición poco conocida y que supone 

una gran carga valórica socialmente ha-

blando. Entender las formas de actuar, 

las situaciones y contextos que producen 

malestar, las rabietas, las manías o las for-

mas de juego, son algunos de los aspec-

tos que afectan a los niños con TEA, de 

los cuales deben hacerse responsables 

los padres, para la compresión de esta 

forma diferente de ver el mundo, siendo 

por ello que se trabaja con los conceptos 

de “neurotípico” y “neurodiverso”, de-
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de mesa que permite a los niños aprender 

y compartir sobre las situaciones sociales 

escolares que le ocurren a diario, incenti-

vando y facilitando la comunicación con 

los niños que presentan dificultades en 

las habilidades sociales ayudando en la 

tarea para muchos padres y tutores de 

conseguir que sus niños logren integrar-

se en el ámbito escolar, sin ser objetos de 

burlas o sufrir problemas para adaptarse 

a las implícitas normas sociales 

En cuanto al diseño de la herramienta 

me basé en las gráficas existentes en los 

sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación utilizada en las terapias de 

niños con TEA aportando con un estilo 

gráfico que se asemeja a los pictogramas 

utilizados en el estilo FLAT, permitien-

do que la herramienta sea regular, fácil-

mente maleable y simple, combinándolo 

con elementos gráficos de la ilustración 

infantil caricaturesca como las propor-

ciones de los personajes y la paleta de 

colores,  ambientada en el contexto de la 

educación chilena considerando rasgos 

étnicos,  escenarios y elementos cultura-

les propios de nuestra realidad nacional.

Al final del proceso se me permitió rea-

lizar una experiencia de testeo con el 

objetivo de comprobar y evaluar tanto 

elementos gráficos como aspectos re-

un elemento grafico para el aprendizaje, 

que añade nuevos parámetros en su uso 

didáctico. 

Por otro lado para los especialistas, la 

falta de herramientas visuales acordes a 

la realidad local provoca una constante 

búsqueda de estrategias para la elección 

y adaptación de materiales que ayuden a 

la terapia centrándose principalmente en 

los objetivos a desarrollar en cada sesión, 

lo que justifica la gran cantidad de mate-

riales de juego que requieren los centros 

para la realización de sus talleres, como 

también el uso de material extranjero, de 

la web y otros juegos poco especializa-

dos. Todo esto supuso una gran oportu-

nidad para mí a la hora enfrentarme a las 

necesidades de diseño y el planteamien-

to de la idea del proyecto.

Considerando lo anterior, la fuerte ca-

racterística de pensamiento visual de los 

niños con TEA y el uso de la imagen y el 

juego en las terapias existentes, pude de-

sarrollar la idea de una herramienta gráfi-

ca que combina ambos recursos con las 

historias sociales, una de las terapias más 

comunes para la práctica de habilidades 

y corrección de situaciones en conflicto 

en niños con TEA. Como resultado “Mi 

otro tono” tiene la mecánica de un juego 
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Dado por concluida esta etapa puedo re-

ferirme al valor funcional que tiene la he-

rramienta para la terapia, respondiendo a 

las necesidades de adaptabilidad que su-

pone un material de estas características, 

ya que al ser una herramienta de tarjetas 

apoyo visual, proponen un formato libre 

en cuanto a orden estructural y narrativo 

a la hora de generar una historia social. 

El contenido de las tarjetas ha sido pen-

sado desde la ambigüedad comunicacio-

nal lo que, a su vez, permite interpretar 

diversas situaciones definidas a partir 

de los contextos creado por los propios 

usuarios, y las interconexiones de estas 

en la medida que sirva para el propósito 

previsto. Sin embargo, a pesar de ser una 

herramienta trabajada a partir del estu-

dio de los niños con TEA, la herramienta 

no se limita únicamente al uso en dicho 

usuario. ya que gráficamente no existen 

distinciones físicas específicas en los per-

sonajes, sino que entrega imágenes del 

contexto educativo sin sujetarlas en un 

texto preestablecido, por lo que puede 

ser usada por cualquier persona que de-

see reforzar sus habilidades sociales.

Las proyecciones inmediatas derivadas 

del material corresponden principal-

mente a la expansión de los contextos, 

acciones y consecuencias que estos pue-

feridos a la funcionalidad del producto 

y la experiencia de usuario, para generar 

un feedback o retroalimentación en los 

diversos procesos descritos en la meto-

dología de diseño. Los resultados obte-

nidos comprueban en primera instancia 

la correcta utilización de elementos mor-

fológicos, de composición y cantidad de 

elementos utilizados en las tarjetas, para 

el cual el diseño fue realizado sin mayo-

res sobresaltos. 

En la segunda instancia, los aspectos re-

feridos a la funcionalidad y experiencia 

de usuario, se cuestiona el carácter pasi-

vo que presenta la herramienta en cuanto 

a la participación de los niños, entendién-

dose con ello que al ser una herramienta 

flexible el modo de empleo será variable 

en cada situación. 

La experiencia determino un segundo 

uso alternativo, en donde los niños cuen-

tan las cosas que hacen en su diario vi-

vir, lo que permite obtener información 

valiosa para comprender las formas de 

actuar  en el colegio, proponer nuevas 

situaciones sociales para ayudarlos en la 

interpretar de sus propios actos y propo-

niendo una participación más activa del 

niños en la terapia.
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dan tener, lo que permitirán determinar 

mejores oportunidades para la creación 

de situaciones comunicativas en la prác-

tica de habilidades sociales. En estos 

momentos la ambientación de la herra-

mienta corresponde al escenario escolar 

chileno, pero la práctica de habilidades y 

situaciones en conflicto se pueden am-

pliar a distintos ámbitos como: en la casa, 

el barrio, el transporte, lugares cotidia-

nos, etc. como también a otros momen-

tos que interrumpan la rutina de los niños 

con TEA y que requieran interacción so-

cial con nuevas personas como las vaca-

ciones, celebraciones, juntas familiares u 

otras similares.

Finalmente la gráfica responde a necesi-

dades  funcionales que propician la ge-

neración de nuevas herramientas locales 

y adaptaciones a partir de esta, así como 

también la proyección en el tiempo de 

un nuevo sistema aumentativo de comu-

nicación. Los TEA siguen siendo materia 

de estudio y su definición sigue en cons-

tante cambio. Mi otro tono, representa 

solo un pequeño aporte a nuestro esce-

nario nacional y esperó que este estudio 

sirva para la creación de nuevos instru-

mentos que apoyen a la terapia desde la 

disciplina del diseño.
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una conversación, presentar interés en el 

otro, reforzar la comunicación no verbal, 

mantener los temas. Empatía, reconoci-

miento de emociones.

Esto es tan especifico que no cualquier 
persona puede tener acceso a una 
terapia...

Desgraciadamente no existe en el siste-

ma de salud público, en este momento, 

alguna ayuda que sea ya como generali-

zada hacia los trastornos de la comunica-

ción social o Síndrome de Asperger, te-

nemos lo que se acerca ya a los autistas, 

pero a veces a los niños más pequeñitos, 

que están dentro de esta sintomatología,  

los catalogan como autistas y los aceptan 

súper bien en los centros, pero a medida 

que crecen, avanzan,  el grupo no lo esti-

mula hacia arriba. Esto es como un estilo 

de desarrollo que frente a las personas 

psicotípicas es como una discapacidad 

invisible, entonces es escaso el apoyo y 

estos niños no son cognitivamente para 

estar dentro de colegios especiales, son 

niños para incluidos en colegios con ni-

ños psicotipicos, y en este momento el 

escenario es bien deficiente, en cuanto 

a tema de integración, pero es escanciar 

que los colegios adapten un estilo de 

sensibilización.

MARÍA JOSÉ SILVA, Centro yo puedo te-
ner amigos, entrevista abierta,  junio de 
2015.

¿Qué conductas conflictivas tienen los 
niños con TEA en el colegio o que habili-
dades trabajan aquí en el centro?

Problemas con el lenguaje: las bromas, 

los dichos, el doble sentido, todo lo en-

tienden literal, hablan con palabras muy 

precisas, no entienden las palabras colo-

quiales o dichos más criollos.

El desarrollo del juego, como el interés 

de aceptar al otro, desarrollar juegos pa-

ralelos y comparativos, aprenderse las 

reglas, juegos de roles, todas esas co-

sas les cuesta un montón. Participar en 

competencias.

Lo que son habilidades de comunicación, 

funciones del lenguaje. Pedir o comuni-

car lo que “yo quiero hacer” no hablan 

de sus estados internos, no verbalizan 

las cosas. Otras habilidades son iniciar 

¿Cuáles son las herramientas con las que 
trabajan en las terapias?

Trabajamos con guiones, él niño tiene 

que adaptarse a los demás, aprenderse 

el guion,  tiene que explorar el modelo 

de psicotípico, tenemos que darle herra-

mientas de incrustación al chico, que se 

adapte a los demás, si no olvídate. (luego 

muestra un diario mural con expresiones) 

La escala de los cinco puntos es un ma-

terial 100% gráfico, donde los niños van 

modulando como van sus emociones en 

base a graduaciones de su intensidad, 

ambas son cosas que hemos desarrolla-

do nosotros. También trabajamos con las 

historias sociales son relatos en primera 

persona. Te voy a mostrar una adapta-

ción que hicimos, trabajamos con histo-

rias sociales de afuera, todo es de afuera 

[… muestra una fotocopias anilladas, con 

dibujos] hacemos una adaptación, di-

bujos que pongo yo, cosas encontradas 

en la web, aquí agregue unas cositas de 

control con alternativas. Me doy cuenta 

que me estoy moviendo ¿Cuánto les está 

molestando a los demás? El nivel verde 

es me siento relajado, y el nivel rojo ya 

me doy cuenta que estoy molestando a 

los demás, aquí debo parar, esto es de la 

escala de 5 puntos, y aquí una variación 

gradual de la conducta, yo junto todo (ri-

entreVistas
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¿Cuál es el nivel de necesidad en niños 
con TEA que ustedes trabajan y cómo 
afrontan la intervención en colegios?

Últimamente ha cambiado la nomencla-

tura al hablar del trastorno del espectro 

autista, ahora se habla de tres grandes 

áreas afectadas que son habilidades 

sociales, desarrollo del lenguaje y la 

comunicación y los intereses restringi-

dos. Esto en un espectro se ven involu-

crados desde lo más grave como los que 

trabajan en el centro Leo Kanner, que son 

niños con compromiso severo y cuatro 

más complejos, y acá se encuentran los 

niños con síndrome de Asperger que son 

los niños de más alto funcionamiento, 

estos son los que se insertan en el sistema 

educativo regular, mientras que los otros 

van en  escuelas especiales, donde tienen 

muchas más herramientas ya que como 

es especializado cuenta con todo un res-

paldo orientado para eso, pero el sistema 

educativo regular hay poco material, 

pocas herramientas y pocas estrategias, 

son escuelas comunes y corrientes donde 

la gran mayoría no tiene idea lo que es el 

síndrome de Asperger, no tiene idea del 

trastorno del espectro autista y no tiene 

idea de esta triada, por lo que nuestro 

trabajo parte por informar y sensibilizar.

fondo concursable con la fundación 

descúbreme que se llama “apoyo a la 

inclusión educativa de niño con tras-

torno del espectro autista en el sistema 

educativo regular”, y eso en la práctica 

significa que estamos apoyando a 10 

niños, mediante una dupla psico-edu-

cativa compuesta por una educadora 

diferencial y una psicóloga que tra-

baja con los niños que son pacientes 

nuestros y además trabajan con ellos 

en los colegios, con las comunida-

des educativas en distintas instancias, 

desde visitas en aula, charlas de capa-

citación, talleres de sensibilización con 

los niños y con las comunidades edu-

cativas, obteniendo distintos niveles de 

resultado. Para ello hemos preparado 

presentaciones y entregamos una serie 

de bibliografías. El material gráfico que 

utilizamos, la mayoría es español que es 

a lo que más hemos accedido ya que 

no hemos logrado complementar ese 

material con el diseño de una herra-

mienta concreta de alguna manera 

ajustada a nuestra realidad nacional, 

de igual manera es un gran material 

pero tiene lenguaje español o está en 

algunos casos únicamente a un nivel 

teórico. 

sas) Esta es una muy buena opción para 

ti, tiene un buen estilo para un material 

gráfico. My social story book, es lo mis-

mo, es tan natural como “me quiero lavar 

los dientes” “porque tengo que usar esto 

o esto otro” yo misma he creado mi pro-

pias historias sociales, se le va explicando 

el paso a paso antes de que ocurran, aquí 

(otro ejemplo) el niño  “se va a ir a cortar 

el pelo” se anticipa lo que va a pasar y 

les reduce la ansiedad. Estos niños tienen 

ciertas características, pueden tener hi-

persensibilidad táctil, cutánea. Entonces 

muchas veces el corte de pelo puede ser 

un tema muy complicado, así como el 

corte de uñas. Por eso todo se pone así 

con pasos muy cortitos y con un kilo de 

dibujos. Estas historias sociales son para 

que el niño entienda el mundo.

SILVIA MALDONADO, Centro San Vicen-
te Pallotti, entrevista abierta, septiem-
bre de 2015.

¿Qué tipo de intervención realizan 
con niños con trastorno del espectro 
autista cómo centro? y ¿qué tipo de 
apoyos utilizan en la integración de 
niños en los colegios?

Nosotros por segundo año consecu-

tivo que nos hemos ganamos este 
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útil que las situaciones fuesen ilustra-

das, porque las imágenes las creamos 

nosotros o las sacamos de internet, 

utilizamos fotos, llenamos de dibujo la 

pizarra y así vamos armando las cosas, 

pero también a veces usamos las imá-

genes del blog “el sonido de la hierba al 

crecer, no las terapias completas pero 

si las imágenes y son muy escasas o a 

veces no son lo que necesitamos. 

Una vez visto el material ¿crees que po-
dría ser un aporte en las terapias de ha-
bilidades sociales?

El principal objetivo del trabajo terapéu-

tico es que los chicos puedan flexibilizar 

un tema interés. Uno le brinda el espa-

cio para qué sean ellos mismos siempre, 

pero sin quitar nunca el desafío de que 

puedan integrar lo otro, porque dado 

que ellos siempre tienden a rigidizarse, a 

seguir cierta estructura, o cierto patrón 

de funcionamiento, sus intereses restrin-

gidos, sus rutinas y todo, la idea es que 

uno pueda ampliar sus habilidades lo 

mayormente posible para qué  puedan 

funcionar en la vida diaria. Entonces esto 

ayuda demasiado, porque por ejemplo 

esta tarjeta, que es la pose simple de un 

niño, puede aludir a muchas cosas, como 

también da la posibilidad de pensar en 

¿Por qué es importante el material grá-
fico para el trabajo de integración esco-
lar y la terapia de niños con TEA?

La gran mayoría de los niños con 

autismo, no todos, pero la gran mayoría 

se autodenominan pensadores visuales 

eso significa que cuando ven gráfica-

mente expresiones situaciones o conte-

nido x procesan la información de mejor 

manera al estar graficadas, entonces un 

ejemplo tan básico es el contraste de 

decir no se muerde el compañero, a que 

tú le hagas un dibujo el cual incorpora y 

asimila no debo realizar esa acción. 

FRANCISCA COVARRUBIAS, Centro San 
Vicente Pallotti, entrevista abierta, junio 
de 2016.

¿Qué tipo de material utilizas para tra-
bajar tus terapias? ¿crees necesarios los 
apoyos visuales en ellos?

Por ejemplo yo trabajo mucho con este 

material que es de “mundito de té”, que 

es un juego de tablero de preguntas ver-

bales, que plantea diversos tipos de pre-

gunta sobre hablar, sentir y jugar, y a veces 

desearía que las preguntas que salen acá 

tuvieran ilustración porque la mayoría de 

los chicos son muy visuales, sería súper 

la proyección que ellos puedan hacer con 

esas cosas.

En cuando a la relación con el protago-
nista de las tarjetas ¿crees que los niños 
puedan reconocerse en él, al incluirlos en 
alguna situación?

Igual es relativo, ya que por ejemplo hay 

niños con los cuales le es difícil reconocer-

se en una imagen, como también hay otros 

que les es más fácil y pueden reconocerse, 

entonces es bueno tener la alternativa pa-

ra que puedan dibujar su propio yo.

Una de mis proyecciones con este ma-
terial es poder expandir la cantidad de 
tarjetas para abarcar otras situaciones 
posibles…

Claro ya que existen un sinfín de situacio-

nes, porque el desafío no es solamente con 

niños más chiquitos, sino que durante toda 

la vida. Por ejemplo con situaciones más 

adolescentes de como decirle una niña 

que me gusta, o como la invito a salir, etc. 

también en la vida normal del adolescente, 

hay gente que fuma o que toma y saber 

que no por tomar un vaso se es alcohólico 

para eso es bueno poder flexibilizar esas 

cosas, para poder plantearles un espacio 

de conversación.




