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Experiencias de la psicopedagogía clínica en espacios 
escolares de nivel inicial: intervenciones con niños y 
adultos a cargo
Yanina Patiño y Débora Grunberg

Introducción

En el presente artículo compartiremos los principales objetivos de dos inves-
tigaciones actualmente en curso que surgen a partir de una misma experien-
cia de campo. Tanto la tesis doctoral en curso de la licenciada Yanina Patiño, 
titulada “Subjetividad, simbolización y aprendizaje con niños pequeños en la 
escuela”, como la investigación doctoral en elaboración acerca de las “Trans-
misiones subjetivantes en espacios escolares de nivel inicial socialmente vul-
nerables”, de la magister Débora Grunberg, se enmarcan en el Programa 
de Investigación de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, cuya titular es la doctora Pa-
tricia Álvarez. Desde 1988, dicho programa ha desarrollado investigaciones 
dirigidas a crear teorizaciones específicas en el área, permitiendo la aproxima-
ción a las problemáticas de simbolización en niños y adolescentes asociadas a 
dificultades comprensivas, restricciones para la expresión autónoma del pen-
samiento propio, y escasos recursos para la actividad reflexiva e imaginativa 
que intervienen en la deserción, abandono y repitencia escolares.

Las investigaciones desarrolladas por el equipo se nutren de los interro-
gantes clínicos que surgen de la asistencia psicopedagógica que ofrecemos 
desde el área de Extensión a la comunidad. Esta actividad clínica se en-
marca en el Servicio de Asistencia Psicopedagógica, coordinado por la doc-
tora Analía Wald, en el que realizamos procesos diagnósticos con niños y 
adolescentes que presentan dificultades en sus aprendizajes escolares. En 
caso de resultar pertinente, por las particularidades clínicas del paciente, se 
realiza una derivación dentro del mismo Servicio para que el niño, la niña 
o el adolescente inicie un proceso de tratamiento psicopedagógico grupal, 
el cual será acompañado de un trabajo, también grupal, de reflexión con 
los adultos a cargo de su crianza.

En los últimos años, en el marco del Programa de Investigación de la Cáte-
dra, hemos ido desarrollando intervenciones en ámbitos no clínicos, espe-
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cialmente en jardines de infantes y escuelas secundarias. Nuestros interro-
gantes se relacionan con las posibilidades de articulación de la subjetividad 
con los aprendizajes escolares, con los modos de ejercicio de las funciones 
adultas que restringen o potencian las oportunidades de aprender, y con 
las características de las modalidades productivas y productos de los niños, 
como así también con las implicancias subjetivas y psíquicas que estas mo-
dalidades conllevan al interior de la institución escolar. 

En el marco de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social propulsado 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (PDTS 2014-2015) “Procesos 
de simbolización y uso de nuevas tecnologías: estrategias de complejiza-
ción del pensamiento en niños y adolescentes socialmente vulnerables”, 
dirigido por la doctora Álvarez, inauguramos un período de trabajo en ni-
vel inicial asistiendo de manera estable durante dos años y medio al jardín 
de infantes Sueños Bajitos, del Barrio Carlos Mujica de la Villa 31 Bis, en 
Retiro, donde tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca las carac-
terísticas y dinámicas, de los adultos y niños que la integraban. Una dupla 
de investigadores, entre las que nos contamos, trabajó semanalmente con 
cada sala durante cada ciclo lectivo, realizando diversas propuestas que in-
vitaran a los niños y niñas a relacionarse y producir con distintos soportes, 
en un marco de tarea compartida con otros pares y con adultos interesados 
en sus modalidades particulares de producción simbólica.

Cada dupla de investigadores trabajó con propuestas y materiales diversos, 
pero siempre introduciendo de manera progresiva recursos tecnológicos y 
actividades que invitaran a los niños a producir simbólicamente a partir del 
uso de estos objetos. 

Los soportes con los que nosotras trabajamos fueron hojas y lápices, libros, 
material reciclable para construir, y progresivamente fuimos introduciendo 
objetos tecnológicos: auriculares, grabadores, celulares, netbooks, tablets, 
adecuados y respetuosos de los niveles evolutivos de producción simbólica 
(lúdicas, gráficas, discursivas). Esta confluencia en el uso de diferentes so-
portes en las diversas propuestas permitía a cada uno de los niños entrar y 
salir de los mismos, generando caminos alternativos en el trabajo de inves-
timiento de los procesos de producción subjetiva y simbólica.

A partir de esta experiencia se fueron delineando problemáticas específicas 
que devinieron preguntas de investigación, abordadas en estas dos tesis 
doctorales cuyos ejes principales presentaremos a continuación. 
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Subjetividad, simbolización y aprendizaje con niños pequeños 
en la escuela 

La primera infancia representa el momento privilegiado de la constitu-
ción psíquica de un sujeto. Durante esta etapa, la curiosidad, exploración, 
imaginación y creatividad son procesos tendientes a la complejización de 
los recursos psíquicos necesarios para el aprendizaje. El aprendizaje es 
un proceso singular y heterogéneo a partir del cual el niño representa e 
interpreta el mundo en el cual se inserta, condicionando la calidad de su 
actividad psíquica, en tanto constituyente de la subjetividad. Si se con-
sidera a la institución escolar como un lugar destacado de producción 
de subjetividades, el ingreso al jardín de infantes, como primer espacio 
externo a habitar por un niño pequeño, diferente del familiar, se cons-
tituye en una oportunidad para el despliegue subjetivo en los procesos 
de aprendizaje. Sin embargo, aun cuando la escuela ofrece aprendizajes 
valorados socialmente, esta oferta no siempre los integra como procesos 
subjetivos de elaboración de sentidos singulares. 

Desde esta perspectiva, los aprendizajes son subjetivamente significativos 
si se trata de un trabajo singular a partir de experiencias en las que se crea 
y disfruta de aquello que se produce, en el que se realzan las modalidades 
de cada niño por parte de los adultos a su cargo. Las condiciones escola-
res contemporáneas requieren de una ductilidad psíquica suficiente, que 
posibilite el despliegue de la imaginación y la creatividad, y también per-
mita tolerar la incertidumbre y lo desconocido, en una franca apertura al 
campo de lo novedoso y objetalizable. Al mismo tiempo, la prevalencia de 
formas novedosas de simbolización ligadas a procesos tecnológicos, como 
elemento de comunicación y producción de sentido en la cultura actual, 
aumenta muchas veces la brecha existente entre los adultos y los niños en 
relación a estas nuevas modalidades de intercambio y subjetivación, y se 
constituye una especie de frontera infranqueable para la comprensión que 
genera estigmatizaciones y movimientos obturadores.

Diferentes autores del psicoanálisis contemporáneo ofrecen las bases con-
ceptuales para abordar la constitución psíquica y los procesos de simboli-
zación en juego durante la primera infancia. De este modo se realza que 
los procesos de simbolización enraizan en el conjunto de la constitución 
psíquica y no se reducen a meros procesos de organización de la informa-
ción. La actividad representativa es el trabajo psíquico de metabolización 
de la información a partir de la cual el sujeto interpreta al mundo que lo 



166

rodea, a los otros, a sí mismo, según coordenadas que le son propias. Se 
trata de modos singulares de crear sentidos, significaciones que hunden sus 
raíces en la historia de la constitución subjetiva. 

El modelo de constitución psíquica postulado por Piera Aulagnier (1977), 
plantea modalidades predominantes de organización y complejización psí-
quica, y distingue tipos de actividad representativa, como la pictográfica, 
la fantasía y el pensamiento, para ubicar los niveles de organización y com-
plejidad psíquica. Esta actividad es homologada a la producción simbólica 
dado que a partir de su despliegue los objetos del mundo adquieren cua-
lidad psíquica en un intenso trabajo de la actividad sustitutiva. Asimis-
mo, André Green (2000) articula la dimensión pulsional con el trabajo 
representativo y la construcción de objetos simbólicos, la relación entre la 
pulsión y el objeto que articula lo intrapsíquico (anclado en la pulsión) y 
lo intersubjetivo (anclado en el objeto) a partir del modelo de la metapsi-
cología ampliada que da cuenta de los distintos niveles de complejidad en 
los procesos de simbolización.

Esta investigación parte de un problema central: ¿cómo se enlazan la sub-
jetividad y los procesos de simbolización de niños pequeños en el espacio 
escolar?, ¿cómo promover los procesos subjetivos y simbólicos que inter-
vienen en el aprendizaje? Se trata de un problema complejo cuyas distin-
tas facetas se desagregan en los siguientes problemas específicos: ¿cómo el 
intercambio entre pares favorece la dinámica enseñanza aprendizaje?, ¿de 
qué modo el adulto potencia el deseo de aprender? y ¿cómo son las inter-
venciones que favorecen el aprendizaje significativo?

Las hipótesis de las que partimos para este trabajo investigativo sostienen que:

• Las transformaciones culturales, simbólicas y tecnológicas de la época 
produjeron un cambio de paradigma que modifica la oferta social, y de-
finen el carácter heterogéneo y singular de nuevas formas de simbolizar.

• El enorme impacto de las transformaciones culturales y simbólicas de 
nuestra época genera un desfasaje entre las formas actuales de subjetiva-
ción y producción de conocimientos, por un lado, y las aún vigentes en 
el sistema educativo, por el otro.

• Mientras que en la escuela siguen vigentes diferencias excluyentes entre 
discurso y escritura, y entre las formas figurativas y discursivas, y la lógica 
del conocimiento predominante en el aula está fundada en los modelos 
deductivos e inductivos, los nuevos códigos incluyen combinaciones en-
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tre dimensiones discursivas y escriturales, y procesos de continuidad y 
territorios mixtos entre las formas figurativas y narrativas.

• En relación a los vínculos de aprendizaje predominan en la escuela obje-
tos de conocimiento instituidos sin cuestionamiento, como así también 
un modelo deductivo, de jerarquización de los contenidos por sobre los 
procesos de construcción. Las nuevas lógicas de conocimiento, en cam-
bio, estimulan procesos instituyentes activos, como así también funda-
das en modelos de analogía y de procedimientos indiciales.

• Este desfasaje constituye un verdadero riesgo tanto para la eficacia de la 
función de la institución educativa como para la expectativa individual 
de construcción de un proyecto basado en la creación simbólica, la pro-
ducción de sentidos subjetivos y el desarrollo de un pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo.

• El aprendizaje escolar, por lo tanto, no pone en juego “facultades” o “ha-
bilidades” cognitivas neutras sino que involucra procesos de producción 
simbólica a través de los cuales el sujeto interpreta y da sentido subjetivo 
a los objetos culturales y a su propia realidad psíquica.

• Los niños en situación social desventajada están expuestos a carencias que 
pueden llevarlos a acceder más tardíamente a ciertos bienes culturales, 
reducir su confianza en el mundo y generar una fuerte retracción libidi-
nal hacia el deseo de investimiento de los objetos sociales, amenazando 
de este modo su integración social satisfactoria al sistema educativo.

• La consolidación de procesos de inclusión social plena debe necesaria-
mente contemplar estrategias de intervención que enriquezcan las condi-
ciones subjetivas de quienes se hallan en contextos sociales desventajados 
para generar trayectorias escolares más satisfactorias fortaleciendo la in-
clusión educativa de los mismos.

Los objetivos generales de la investigación fueron: 

• Caracterizar las diferentes modalidades de simbolización que se desplie-
gan en niños pequeños. 

• Elaborar hipótesis conceptuales acerca de las articulaciones entre las re-
laciones intersubjetivas en juego y los trabajos psíquicos y simbólicos 
necesarios para su despliegue. 
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• Explorar nuevas formas de simbolización que promueven procesos crea-
tivos y el deseo de aprendizaje.

Y los objetivos específicos:

• Identificar las modalidades figurativas, discursivas y escriturales compro-
metidas en los trabajos de nuevas formas de simbolización.

• Caracterizar las modalidades de intercambio entre pares.

• Caracterizar el trabajo de apuntalamiento y potenciación a cargo de los 
adultos.

• Diseñar estrategias de intervención con ofertas lúdicas motivadoras capa-
ces de promover la curiosidad y el deseo por conocer a partir del uso de 
herramientas tecnológicas para el despliegue de los procesos de simboli-
zación en niños pequeños. 

• Elaborar hipótesis sobre las transformaciones subjetivas de los niños pe-
queños y sus modalidades de simbolización.

En función del objeto de estudio y los objetivos planteados se ofertaron 
recursos audiovisuales y actividades extracurriculares de ampliación de la 
imaginación y creatividad en los procesos de simbolización a edades tem-
pranas, entendiendo que se trata de un período de pasaje del uso recreativo 
a la actividad escolar de forma transversal. Las propuestas contenían acti-
vidades que potenciaran el despliegue de la curiosidad y la interrogación, 
abiertas al intercambio con los otros. Asimismo, eran lo suficientemente 
permeables, claras y abiertas como para permitir un balance en proceso 
que posibilitara ir profundizando y modificando las modalidades de inter-
vención de tal manera que se genere un espacio que legitime la construc-
ción de lo imprevisto y lo novedoso.

La propuesta metodológica se fundamenta en el Paradigma de la Comple-
jidad (Morin, 2000) el cual posibilita el estudio y la puesta en relación de 
procesos heterogéneos conservando sus características específicas y evitando 
causalidades y determinismos lineales. Es así como permite articular las con-
diciones de constitución psíquica singulares de cada sujeto con sus modos 
de producción simbólica de una manera no causal, sino en tanto incidencia 
restrictiva o potenciadora. Para ello se propone un estudio de carácter explo-
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ratorio con un diseño descriptivo de análisis cualitativo. En la recolección de 
los datos se consideran distintos tipos de fuentes: por un lado, la selección 
de producciones dialógicas y narrativas recortadas de distintos momentos en 
el espacio escolar en los que se desarrollan las actividades extracurriculares 
propuestas, y por otro, las distintas producciones simbólicas de los niños 
(gráficas y escritas) que resulten significativas según las dimensiones de análi-
sis. La muestra estará compuesta por cuatro niños durante su estadía en salas 
de 4 y 5 años respectivamente. La muestra es heterogénea en la diversidad 
de modalidades subjetivas y modalidades de simbolización. Esto posibilitará 
analizar cierta pluralidad de modalidades simbólicas.

En esta investigación se articularán tres dimensiones de análisis: la relación 
de los niños pequeños con sus procesos de producción y productos; la re-
lación de los niños pequeños con sus semejantes; y la relación de los niños 
pequeños con los adultos.

Se espera que de este análisis surjan estrategias transformadoras, dado que 
permitirá incluir la dimensión del afecto en el aprendizaje y las formas 
singulares de cada sujeto, cuestiones no consideradas en otras propuestas 
investigativas.

Interrogaciones acerca de las transmisiones subjetivantes de docentes 
en espacios escolares de nivel inicial socialmente vulnerables 

Reflexionar sobre los procesos de constitución subjetiva de los niños inclu-
ye la pregunta sobre las funciones metapsicológicas de los adultos impli-
cadas: los procesos de subjetivación se organizan en tramas de relaciones 
simbólicas intersubjetivas complejas, que incluyen a las figuras primarias a 
cargo de la crianza y a referentes del conjunto social, lo cual da cuenta no 
solo de la heterogeneidad de las transmisiones subjetivantes involucradas 
en estos procesos, sino también de su anclaje en la coyuntura de la época. 

Existen líneas de pensamiento que refieren al conjunto social como pro-
ductor de subjetividad, focalizando en las significaciones y sentidos hege-
mónicos, y su fuerza, soslayando los procesamientos de los sujetos sobre 
esas transmisiones, así como la heterogeneidad de la misma. Louis Althus-
ser (1970) se refiere a los aparatos ideológicos del Estado como fuertemen-
te cargados de sentidos que son impuestos sobre los sujetos que integran al 
conjunto social. Otras perspectivas (Bozzolo, 2015) se refieren a la subjeti-
vidad en términos de construcción y proceso, destacando el movimiento, 
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el dinamismo, jerarquizando las transformaciones posibles y la interco-
nexión de lo propio de cada sujeto, su origen y características sociales. 
Raquel Bozzolo (2015) cuestiona las restricciones que implica sustantivar 
“la subjetividad”, sustancializar un proceso, por demás, complejo. 

Nuestra hipótesis es que los sujetos se constituyen en tramas intersubje-
tivas, metabolizando las transmisiones subjetivantes de orden simbólico, 
libidinal e identificatorio mediante trabajos psíquicos de orden complejo 
(Aulagnier, 1977; Green, 1996; Schlemenson, 2001).

Las transmisiones subjetivantes se entraman en las instituciones por las que 
el sujeto circula a lo largo de su vida, y en la coyuntura social de la época. 
Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las características prevalentes de las 
transmisiones sociales de la época actual que operan como magma de sig-
nificaciones y ofertas simbólicas, afectivas e identificatorias para los sujetos 
que integran al conjunto? 

Las instituciones educativas, como proyecto escolar, implican un proyecto 
social y político sobre la infancia (Baquero et al., 1996) que de manera 
oblicua impacta en los procesos de subjetivación de los docentes, los niños 
y las niñas en relación a sus experiencias escolares. La escuela oferta con-
diciones, oportunidades y significaciones que se articulan con la filiación 
simbólica e inscripción social de los sujetos. ¿Cómo se articulan las trans-
misiones del conjunto social con los procesos de subjetivación de los niños 
desde pequeños en espacios escolares socialmente vulnerables? ¿Cómo im-
pacta en las transmisiones subjetivantes de los docentes de nivel inicial en 
contexto de vulnerabilidad social? 

Partimos del supuesto de que la escuela se despliega en un territorio de tensio-
nes: así como debe ejercer su función explícita de transmisión de lo instituido, 
y tiene como objetivo que los niños y niñas que allí concurren se apropien de 
elementos de la cultura, también es un espacio en el que tiene lugar la dialécti-
ca instituido-instituyente como movimiento potencial para la transformación 
de sentidos estables (Castoriadis, 1993), es un espacio potencial para la dife-
rencia, la creación y las rupturas. Entonces, ¿cuándo una relación pedagógica 
va en la línea de favorecer experiencias (Larrosa, 2002) escolares enriquecedo-
ras subjetivamente tanto para los niños como para los docentes?

La escuela realiza, en ocasiones, ofertas homogeneizantes de objetos y 
modalidades procesuales que se orientan al despliegue de dinámicas 
adaptativas y deductivas por parte de los niños y las niñas, escindidas de 



171

su subjetividad, que podrían restringir la complejidad de sus aprendiza-
jes. En muchas ocasiones las prácticas de los docentes están escindidas de 
su propia subjetividad, lo cual redunda en la burocratización y protocoli-
zación de sus tareas. El despliegue de la tarea docente como oficio de lazo 
(Frigerio et al., 2017) implicaría (sin desconocer su función didáctica) 
investir encuentros, experiencias y procesos de trabajo en el marco de 
prácticas subjetivantes (Álvarez et al., 2017). El despliegue de la función 
docente incluye inevitablemente transmisiones simbólicas, libidinales e 
identificatorias, que podrían enriquecer o restringir las posibilidades de 
los niños y niñas de dar trámite a las experiencias que involucran al mun-
do externo e interno.

El encuentro con otros sujetos y otros discursos demanda al niño trabajos 
psíquicos de elaboración y complejización de su actividad psíquica (Schle-
menson, 2004), para lo que resulta fundamental la presencia de un adulto 
que acompañe estos procesos. Surgen entonces las siguientes preguntas, 
¿qué queda excluido en una relación pedagógica regida exclusivamente por 
objetivos preestablecidos, fijos y homogéneos? ¿Qué efectos pueden tener 
experiencias escolares de este orden en los adultos y niños que los prota-
gonizan? ¿Cómo se incluye la subjetividad en la tarea docente? ¿Cuáles 
son las funciones metapsicológicas de los adultos en la institución escolar, 
especialmente con niños pequeños que concurren a nivel inicial, que enri-
quecerían los procesos subjetivantes de niños y docentes?

En esta tesis en elaboración nos proponemos como objetivos centrales:

• Interpretar características de las transmisiones subjetivantes de docentes 
en espacios escolares de nivel inicial socialmente vulnerables, desde una 
perspectiva compleja.

• Elaborar hipótesis sobre las articulaciones de las transmisiones subje-
tivantes de los docentes, con los procesos de subjetivación de niños y 
niñas que asisten a espacios escolares de nivel inicial en contexto social 
vulnerable.

• Describir e interpretar transformaciones y permanencias de las transmi-
siones subjetivantes de los docentes, a partir de intervenciones fundadas 
en propuestas de pensamiento clínico.

• Transferir los resultados investigativos al campo educativo y clínico.
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Y como objetivos específicos planteamos:

• Elaborar hipótesis sobre las transmisiones docentes en un jardín de in-
fantes en contexto socialmente vulnerable en tanto entramadas en una 
dinámica institucional y epocal específica.

• Elaborar hipótesis acerca de las incidencias de las dimensiones simbólica, 
libidinal e identificatoria de las transmisiones subjetivantes de docentes, 
en los procesos de subjetivación de niños y niñas que concurren a un 
jardín de infantes en contexto de vulnerabilidad social.

• Interpretar transformaciones y permanencias de las dimensiones sim-
bólica, libidinal e identificatoria de las transmisiones subjetivantes de 
docentes de un jardín de infantes en contexto de vulnerabilidad social.

• Elaborar hipótesis sobre las potencialidades de la inclusión del pensa-
miento clínico, para enriquecer las experiencias escolares de docentes, 
niños y niñas que participan en espacios escolares de nivel inicial.

El pensamiento clínico (Green, 2010) es un ejercicio de reflexión que se 
nutre de la teoría psicoanalítica, que surge de las experiencias en la medida 
en que particulariza y singulariza las prácticas. La inclusión de esta moda-
lidad reflexiva específica en el espacio escolar favorecería las condiciones de 
subjetivación para docentes, niños y niñas. Nos preguntamos, finalmente, 
¿cómo construir oportunidades de pensamiento clínico en la escuela? 

Reflexiones finales

Abordar las dificultades en el aprendizaje de niños pequeños demanda 
poner la atención en dos cuestiones: una, relativa a la mirada atenta, des-
patologizante y afectivamente comprometida sobre las modalidades sin-
gulares de producción simbólica de cada niño y niña, de manera situada 
en lo que refiere a la escuela, en una trama relacional en la que se incluyen 
otros niños y adultos; otra, absolutamente ligada a la primera, referida a la 
inclusión y consideración de las transmisiones adultas que, si bien no de-
terminan, generan y ofrecen condiciones de posibilidad para el despliegue 
(o no) de aprendizajes comprometidos subjetivamente, y privilegiando o 
favoreciendo distintas modalidades de despliegue subjetivo que serán tra-
mitadas de manera singular por cada sujeto. 
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Los aportes de estas investigaciones esperan contribuir a ampliar las posi-
bilidades de un ingreso al nivel escolar primario más satisfactorio, ya que 
la promoción de la curiosidad y la apertura a novedades y diferencias es-
tablecen las condiciones más propicias para el ingreso a esta etapa de la 
escolaridad. De este modo se espera brindar herramientas de intervención 
temprana en el nivel inicial que posibiliten profundizar el conocimiento 
de un modelo de abordaje específico de los procesos de simbolización en 
la primera infancia. La celeridad de los tiempos escolares, muchas veces 
compromete la posibilidad de pausar y reflexionar (Castoriadis, 1993), al 
modo en que propone André Green (2010) al pensamiento clínico. Nos 
proponemos con nuestros proyectos de tesis, dar (nos) tiempo para ello.
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