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ADOlESCEnTES En Un TAllER DE CInE En lA ESCUElA. 
OPORTUnIDAD DE SIMBOlIZAR lA COnFlICTIVA
Dieguez, Analía  
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEn
El presente trabajo da cuenta de los resultados y las conceptuali-
zaciones alcanzadas hasta el momento acerca de una experiencia 
en escuela secundaria con adolescentes de la Capital Federal que 
participaron en un taller de cine que posibilitó el despliegue de la 
conflictiva adolescente y los modos de producción simbólica ac-
tuales Los jóvenes crearon cortos cinematográficos en un trabajo 
grupal coordinados por psicólogos docentes e investigadores de la 
Facultad de Psicología de la UBA a los largo de cuatro años de tra-
bajo que continua en la actualidad. Dichos resultados forman parte 
de dos tesis doctorales que se encuentran en ejecución.
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ABSTRACT
TEENAGERS IN A FILM WORKSHOP AT SCHOOL. OPPORTUNITY TO 
SYMBOLIZE THE CONFLICT
This paper reports the results and conceptualizations reached so 
far about an experience in secondary school adolescents Capital 
Federa. Teens participated in a film workshop which enabled the 
deployment of the troubled teenager and current modes of symbolic 
production The young short films created a working group coordi-
nated by psychologists, teachers and researchers from the School 
of Psychology at the University of Buenos Aires to over four years 
of work that continues today. These results are part of two doctoral 
theses that are running.
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El presente trabajo surge a partir de la experiencia de trabajo con 
adolescentes dos escuelas medias de la Capital Federal avalado 
por dos proyectos de investigación de la Facultad de Psicología 
de la UBA.
Durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 se realizaron ta-
lleres de producción de cortos fílmicos con jóvenes que no tenían 
experiencias previas buscando promover procesos imaginativos y 
despliegue simbólico
Las filmaciones de los adolescentes fueron resultado de un proceso 
que comenzó con la proyección de películas y cortos de muy diver-
sa temática para incentivar procesos asociativos y consignas en las 
que debían crear guiones para después filmar
La participación de los chicos en los procesos fue variando a lo 
largo del año. Desde el principio solo un puñado de chicos se ani-
maban a hablar mientras otros dormían o escuchaban la música 
de sus celulares. Sin embargo con el correr de las semanas se iba 
incrementando las distintas formas de participación y la inhibición y 
la apatía empezaban a dar lugar al entusiasmo por la tarea conjun-
ta. Al final del proceso musicalizaron, agregaron efectos y pidieron 

una copia de la producción para mostrar a sus familiares y amigos.
En la adolescencia se reorganiza el narcisismo a partir de nuevos 
encuentros, investimiento de nuevas relaciones con grupos de 
pares que se constituyen como verdaderos soportes de la trama 
identificatoria.
El proceso adolescente involucra trabajos psíquicos activos de ela-
boración y reelaboración de sentido identitario que habilitan po-
sibilidades novedosas de investimiento de formas alternativas de 
representar(se), en el marco de profundas transformaciones pube-
rales que interpelan la continuidad de las referencias identificato-
rias primarias.
Estos trabajos resultan sostenidos por la inclusión del lazo inter-
subjetivo con los otros semejantes que generan condiciones en-
cuadrantes de transicionalidad (Winnicott, 1979). La adolescencia 
se destaca así como una oportunidad de simbolización historizante 
(Hornstein, 1993). Involucra, en esta línea, trabajos inéditos de in-
vestimiento e interpretación sobre la propia experiencia temporal. 
Estos procesos se caracterizan por deslizamientos libidinales y re-
organizaciones identificatorias (Rother, 2006) tendientes a facilitar 
nuevas formas de apertura y exploración (Waserman, 2005) en el 
campo social.
Se subraya aquí el carácter heterogéneo de las relaciones entre 
permanencia y cambio (Aulagnier, 1986), como principios (irreduc-
tibles entre sí) que organizan el proceso identificatorio, ondulando 
entre orden y desorden (Morin, 2000), entre continuidades y ruptu-
ras. Las formas complejas de interpretar las relaciones dialógicas 
entre anterioridad y posterioridad interrogan la homogeneidad de 
los postulados anacrónicos de secuencialidad y causalidad lineal.
La producción simbólica expresa formas de organización y funcio-
namiento de la actividad psíquica del sujeto (Schlemenson, 2009) 
incluyendo el despliegue de enlaces representativos y afectivos en 
un entramado que articula procesos primarios (ligadura de repre-
sentaciones de cosa en el territorio inconsciente) con los proce-
sos secundarios (que organiza las representaciones de palabra y 
del enlace de las mismas con las representaciones de cosa, en el 
sistema preconciente-conciente, bajo las leyes del lenguaje como 
estructura) (Green, 2001).
A partir del trabajo clínico con adolescentes con problemas de sim-
bolización se generaron muchos interrogantes en relación a cómo 
propiciar el despliegue de procesos simbólicos que amplíen las 
potencialidades de nuestros jóvenes en las instituciones que los 
alojan y que están marcadas por tradiciones que no se ajustan a las 
modalidades de los procesamientos actuales que ellos presentan.
Sin intervenir en las currículas de las asignaturas formales, comen-
zamos a pensar un espacio de trabajo al interior de la institución 
escolar con una oferta diferenciada que hiciera pie en las imágenes 
como modalidad predominante para trabajar con adolescentes no 
particularizados por presentar problemas de simbolización.
Entre los años 2006 y 2009, desarrollamos el proyecto UBACyT 
“Nuevas tecnologías: compromiso psíquico y producción simbóli-
ca”, UBACyT PS12 dirigido por la Dra. Patricia Álvarez, que realzó 
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el análisis sobre las modalidades particulares de simbolización de 
los adolescentes construidas en relación a sus experiencias y sus 
prácticas en el uso de las nuevas tecnologías de información y co-
municación (TIC).
Esta investigación proporcionó un acercamiento, en un marco no 
clínico, a producciones de los adolescentes contemporáneos que 
atraviesan sus vivencias cotidianas, perfilando formas novedosas 
y reconocidas como propias de interpretación y elaboración de sus 
problemáticas y conflictos (Álvarez, Cantú 2011).
Desde sus comienzos, los objetivos del taller que hoy les estamos 
presentando se orientan hacia la promoción del pensamiento crea-
tivo y autónomo a través de la realización de talleres de visuali-
zación de material fílmico, creación de guiones y producción de 
cortometrajes, la construcción de estrategias creativas mediante la 
elaboración de material en guiones escritos, fílmicos y fotográficos, 
la constitución de espacios de trabajo sobre modalidades de pro-
ducción de sentido propias de los adolescentes contemporáneos y 
formación de espacios que propicien la reducción de las distancias 
existentes entre la escuela media y el espacio universitario.
El taller consta de diferentes etapas: en una primera parte se pro-
yectaron películas y cortometrajes que tenían como característica 
común la estructura abierta de sentidos que hacía lugar a proce-
sos de imaginación arborescentes, para su posterior trabajo so-
bre consignas, similares a las trabajadas en el período previo, en 
grupos de un máximo de cinco adolescentes, coordinados por un 
estudiante universitario voluntario de la materia Psicopedagogía 
Clínica (dirigida por la Dra. Silvia Schlemenson) de la Facultad de 
Psicología de la UBA.
La calidad de la oferta en términos de los filmes y los cortos ci-
nematográficos seleccionados por el equipo de coordinación del 
espacio, fue establecida en función del cuidado por el trabajo a 
realizar en los grupos, para que el mismo no se convirtiera en un 
debate sobre la moraleja de la trama ofrecida sino que promoviera 
la creación y el despliegue de los propios sentidos que los jóvenes 
desenvuelven. De modo que como característica común de la oferta 
se realzó la estructura abierta y su carácter polisémico
Se desarrollaron, entonces, consignas abiertas coordinadas por es-
tudiantes universitarios voluntarios, tales como modificar una parte 
de la trama, imaginar la vida de un personaje secundario, imagi-
nar otro final posible a la historia propuesta y otras estrategias de 
trabajo sobre la apertura a producciones gráficas y narrativas que 
contenían un fuerte contenido identificatorio.
Posteriormente, el trabajo se orientó, a partir de consignas y de 
la coordinación por parte del equipo del proyecto, hacia la reali-
zación de guiones, articulando aspectos figurativos y narrativos: 
La propuesta general se basó en la producción de un guión que 
contuviera, como requisito mínimo, cinco escenas que podían ser 
realizadas a partir de imágenes (fotografías, dibujos), narraciones, 
diálogos, y las potenciales articulaciones entre estas heterogéneas 
producciones. Los jóvenes inventaron y produjeron escenas sobre 
una trama inédita que acababan de construir en grupo. En paralelo, 
produjeron materiales plásticos y escenográficos para la concre-
ción y ejecución de cada escena.
Una tercera instancia de trabajo se inició con la filmación de los 
cortometrajes a partir de los guiones elaborados por cada grupo. 
En esta etapa se abrieron nuevos desafíos y problemáticas al in-
terior de cada grupo, en tanto las características del espacio y de 
los actores -ellos mismos- implicados en cada historia suscitaron 
un trabajo de reelaboración de los guiones producidos en las eta-
pas previas. Una vuelta sobre sus propios productos que implicó un 
trabajo sobre el posicionamiento de los integrantes frente a lo pro-

yectado con anterioridad y los conflictos vinculados a la filmación 
y proyección futura
Junto a esto, una posterior instancia de edición generó un nuevo 
espacio propicio para el trabajo sobre transformaciones y produc-
ción de sentido en cada uno de los grupos y singularmente, por 
parte de cada uno de sus integrantes.
La organización autónoma que desarrollaron en el transcurso de 
todo el proyecto, permitió la concreción de guiones fuertemente 
creativos y novedosos tanto para el equipo de docentes como para 
los propios adolescentes, quienes a medida que avanzaba el taller 
iban interesándose y sorprendiéndose por el caudal creativo y pro-
ductivo de sus trabajos.
En el encuentro final, se proyectaron los cortometrajes pertenecien-
tes a cada división en particular, propiciando un espacio de inter-
pretación y discusión sobre diferentes características desencade-
nadas a partir del impacto de las historias. Se produjeron diecisiete 
cortometrajes, los cuales despertaron una fuerte participación en 
los grupos, debido a las temáticas abordadas y a los recursos uti-
lizados para narrar las historias. Este último momento del taller se 
volvió instancia de trabajo creativo y a su vez crítico, acerca de los 
diversos posicionamientos planteados en los cortometrajes. Se pro-
dujeron debates y un perceptible júbilo de los adolescentes frente a 
sus productos terminados que los colocaba en posición de autoría 
frente a los otros, pero también y sobre todo, frente a sí mismos. 
Una convocatoria al trabajo interpretativo de cada uno de los inte-
grantes, pero fundamentalmente una propuesta de trabajo sobre la 
tramitación de la diferencia, instaurada tanto en la experiencia con 
las propias producciones como con las ajenas.
El posicionamiento del adulto, en este dispositivo, fue pensado en 
función de propiciar el investimiento de los procesos implicados en 
cada actividad, realzando las producciones por fuera de un marco 
curricular con resultados esperables y/o cuantificables. Esta dife-
rencia con las consignas escolares que aluden a una respuesta 
correcta, promovieron en los adolescentes un rodeo que ensayaba 
diversas posibilidades tanto en las temáticas como en las formas 
de resolución de los conflictos. Lo permitido y lo prohibido quedaba 
cuestionado como lógica binaria para hacer foco más en las mo-
dalidades de tramitación psíquica de la conflictiva que en el tema 
en sí mismo.
Los temas espontáneamente abordados por los jóvenes en los dos 
últimos años estuvieron ligados a la sexualidad, la muerte, las dro-
gas, al establecimiento de las diferencias intersubjetivas (extranje-
ridad), la relación con el adulto y lo instituido. La altísima frecuen-
cia en el desarrollo de estas temáticas son de nuestro interés ya 
que posibilitan pensar que el abordaje de las mismas en el taller 
podría deberse a una necesidad elaborativa de los conflictos que 
les despiertan. Sin habernos propuesto desde las consignas que 
los adolescentes hablaran de los temas que los preocupan , sino 
que construyeran historias, en un porcentaje absolutamente ma-
yoritario, los temas elegidos eran siempre los mismos aunque su 
tratamiento simbólico, siempre distinto.
Pensamos que las producciones simbólicas de los adolescentes 
pueden ser entendidas como relatos de sí, podemos analizarlos 
como enunciaciones de sujetos que ponen a jugar su identidad en 
relación a sus conflictivas a través de una ficción elaborada con-
juntamente con su grupo. Se despliega en esta actividad en juego 
algo de lo íntimo que roza lo incomunicable pero que se liga en 
representaciones secundarias compartibles con los otros en una 
compleja trama entre lo íntimo y lo público.
Arfuch (2002) dice “lo íntimo pide ser hablado” aunque nosotros 
podríamos sostener que el adolescente no puede hablar de lo ínti-
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mo. Por lo tanto habrá que dar múltiples rodeos. No será, entonces, 
la referencialidad a los hechos lo que importe o la adecuación de la 
trama a la historia singular de cada joven, sino las formas autorre-
ferenciales que adquieren los relatos y el sentido que ellos mismos 
otorgan a los hechos de la historia que cuentan. Además habrá que 
considerar los efectos de la autoría frente a la visualización y el 
realce de sus propios productos simbólicos.
Así, el trabajo grupal y las implicancias subjetivas individuales en 
la dinámica del taller, ponen en tensión a lo íntimo en cada pro-
ducción, reflejando conflictivas en juego que mantienen un tempo 
arrítmico no sólo en relación al propio adolescente sino también en 
relación a sus semejantes.
La vida íntima que el psicoanálisis convoca y rehace no es sola-
mente una intimidad de profundidades generales o generalizables 
si no también una intimidad de lo singular. Esto conduce a pensar 
lo íntimo como representación del sujeto en vías de constitución y 
revuelta (Kristeva 2001).
Pensando en la identidad y el narcisismo que es el tema de mi tesis 
doctoral no resultó menor que una gran parte de la población con 
la que trabajamos en los talleres eran chicos extranjeros. Cuando 
les pedimos que se presenten era lo primero que decían de si y 
se llamaba entre ellos muchas veces como “bolita” “paraguayo” 
“peruano” etc. Entonces ese “nosotros” al que apelábamos para 
configurar la tareas grupales tenía sus particularidades ya que la 
mayoría se reconocían extranjeros… Confluyen allí varias pregun-
tas ¿Era ese su lugar común? , ¿era ser alumnos de esa escuela?, 
¿era ser todos adolescentes? ¿Era su condición de vulnerabilidad 
socioeconómica? Intentamos entonces que el “nosotros” aglutinan-
te o convocante se construyera a partir de la tarea con del investi-
miento del proceso simbólico grupal.
En la escuela en la que actualmente trabajamos existen dos grupos 
claramente diferenciados, el primero y mayor en número se hacen 
llamar “Los negros de la villa” (residen la Villa 31) y el otro grupo 
autodenominados “Los putos del Colón” son chicos que estudian 
ballet y violín en el teatro Colón de Buenos Aires.
Nos cuenta la directora que llevó mucho tiempo la integración de 
ambos grupos pero el éxito radicó en la aceptación de lo que los 
diferenciaba y no, como podría pensarse, el intento de abolición de 
las diferencias. Ëste es un dato más que interesante para los que 
trabajamos con adolescentes ya que nos pone en la pista acerca 
de cómo trabajar la diferencia. Si la adolescencia es un periodo en 
el que el sujeto se diferencia de las figuras primarias para poder 
construir una identidad propia diferente del origen, cabe re-pensar 
el binomio igualdad-diferencia que se convierte en un reduccionis-
mo cuando percibimos que en verdad lo que nos iguala es ser todos 
diferentes. ¿Se tratará entonces de aceptar la diferencia como algo 
verdaderamente irreductible?
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