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PROCESOS DE SIMBOlIZACIÓn y USO DE nUEVAS 
TECnOlOGÍAS: ESTRATEGIAS DE COMPlEJIZACIÓn 
DEl PEnSAMIEnTO En nIÑOS SOCIAlMEnTE 
VUlnERABlES
Alvarez, Patricia; Cantú, Gustavo; Tokuhara, Christian; García, Verónica
Universidad de Buenos Aires

RESUMEn
En este artículo se presentan los principales lineamientos del pro-
yecto PDTS PP02 “Procesos de simbolización y uso de nuevas tec-
nologías: estrategias de complejización del pensamiento en niños y 
adolescentes socialmente vulnerables”, dirigido por la Dra. Patricia 
Alvarez y desarrollado por miembros de la cátedra de Psicopedago-
gía Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires. El propósito del mismo es indagar y promover el uso de las 
nuevas tecnologías con poblaciones en situaciones socialmente 
desventajadas para potenciar los procesos de aprendizaje, a partir 
del establecimiento de estrategias e intervenciones que permitan el 
despliegue de experiencias subjetivas enriquecedoras, dinámicas 
y creativas.
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ABSTRACT
SIMBOLIZATION PROCESSES AND NEW TECHNOLOGIES UTILIZATION: 
THINKING SOPHISTICATION STRATEGIES WITH SOCIALLY VULNERABLE 
CHILDREN
This paper presents the main guidelines of the PDTS PP02 pro-
ject “Symbolization processes and new technologies uses: thinking 
sophistication strategies with socially vulnerable children and tee-
nagers”, led by Ph.D. Patricia Alvarez, and developed by members 
of the Clinical Psycho-pedagogy Department of the University of 
Buenos Aires. The project’s purpose resides in the possibility to ex-
plore and promote new technologies utilization in underprivileged 
population in order to enhance learning processes, as a result of the 
setting of interventions and strategies that allowed the promotion of 
relevant, dynamic and creative experiences.
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Marco conceptual:
La psicopedagogía clínica aborda los problemas de aprendizaje 
desde una perspectiva compleja (Morin, 2000), elaborando sus pro-
pias herramientas conceptuales a través de un intenso trabajo de 
transformación y apropiación de los aportes teóricos del psicoaná-
lisis contemporáneo, para centrarse en los aspectos subjetivos que 
inciden en la adquisición del conocimiento.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje no se circunscribe a la ad-
quisición de los contenidos curriculares impuestos por la escuela, 
sino que abarca un marco más amplio, comprendido como un pro-

ceso activo de incorporación de novedades, que implica un trabajo 
psíquico en donde se producen transformaciones en la subjetividad, 
así como también en el objeto de conocimiento (Schlemenson y 
Grunin, 2013). Este modo de relacionarse con los objetos del mundo 
circundante, dará lugar a la producción de sentidos, a la creación 
de representaciones subjetivas a partir de la propia experiencia. Es 
decir que no se piensa la simbolización como un proceso pasivo, 
una simple copia del exterior, sino que consiste en una producción 
nueva que involucra y modifica tanto al sujeto como al objeto. Al 
ponerse en marcha estos procesos de simbolización, vuelven sobre 
el psiquismo promoviendo la complejización y heterogeneización 
del mismo.
Al indagar sobre los aspectos psíquicos subjetivos comprometidos 
en el aprendizaje y en las formas en las que un sujeto construye 
y procesa el conocimiento y las novedades, hacemos foco en las 
distintas modalidades de la producción simbólica[1], comprendien-
do que en dichos procesos se despliegan formas complejas y he-
terogéneas de trabajo representativo, que llevan las marcas de la 
constitución del psiquismo. 
Es por ello que tomamos como referencia el marco teórico del 
psicoanálisis contemporáneo, ya que algunos de sus referentes, 
como Piera Aulagnier y André Green, nos brindan distintos modelos 
conceptuales que permiten comprender el despliegue de la cons-
titución psíquica, sostenida en los avatares de las relaciones inter-
subjetivas iniciales.
Para Aulagnier (1977) las figuras encargadas de cumplir las funcio-
nes primarias son aquellas que, al mismo tiempo que se ocupan de 
satisfacer las necesidades básicas del niño, establecen una doble 
oferta simbólica y libidinal, ante la cual el infans no puede res-
ponder desde su bagaje biológico, propiciando la puesta en mar-
cha del trabajo psíquico. Esta donación producida en las primeras 
experiencias de satisfacción constituye al sujeto como sujeto de 
la pulsión, y da lugar al inicio de la actividad representativa como 
el trabajo de su metabolización. De esta forma, la pulsión se en-
trama en un recorrido de continuas transformaciones representa-
tivas (pictograma, fantasía, idea o enunciado) atravesando distintos 
procesos (originario, primario y secundario, respectivamente) con 
legalidades particulares. Estos procesos existen desde el inicio, y 
su despliegue se produce progresivamente sin que la instauración 
de uno silencie el anterior.
Para André Green (1996) esta heterogeneidad del trabajo represen-
tativo es la que permite el despliegue de los procesos de simbo-
lización, habilitando la transmisión de sentidos subjetivos a partir 
de un equilibrio inestable que evite la mutua saturación entre las 
instancias psíquicas. De esta forma, las representaciones prima-
rias y fantasmáticas conforman el tesoro singular que aporta di-
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namismo a la actividad representativa, mientras que la ligadura a 
representaciones-palabra, propias del proceso secundario, habilita 
la transmisibildad sobre un código consensuado socialmente.
La creación de representaciones tiene lugar a partir del investi-
miento de objetos, que revelan la pulsión al mismo tiempo que son 
revelados por ésta. Se produce entre la pulsión y el objeto una ten-
sión dinámica, incesante, que resalta el conflicto como una carac-
terística intrínseca del psiquismo. Desde esta perspectiva el sujeto, 
en tanto sujeto de pulsión, es una entidad cambiante, unas veces 
dominante y otras dominada por el diálogo que permanente entre la 
pulsión y el objeto. En este sentido, se rompe con las ideas volun-
taristas del aprendizaje, que tienden a recrear una imagen negativa 
de los niños que no aprenden, y con la idea del aprendizaje como 
un proceso netamente cognitivo e intelectual.
Diferentes modos de relacionarse con los objetos, a partir de los 
cuales tendrá lugar la actividad representativa, serán ofertados en 
las relaciones iniciales. Estos primeros intercambios y sus caracte-
rísticas, promoverán al sujeto a incorporar o rechazar novedades de 
manera selectiva en su propia construcción del mundo. La riqueza 
y heterogeneidad en la oferta, potenciarán el despliegue y la com-
plejización psíquica del sujeto. 
Dentro de los avatares de la constitución subjetiva, el campo social 
tiene una función metapsicológica fundamental, en tanto dirige sobre 
el infans el mismo grado de anticipación que la pareja parental, ofer-
tando una serie de enunciados a la espera de que sean apropiados 
y repetidos con el fin de preservar el orden instituido del conjunto 
social. Al interior de esta serie, el niño debe poder buscar y encontrar 
referencias que le permitan proyectarse hacia un futuro, habilitando 
el cuestionamiento, reemplazo y diversificación de los soportes iden-
tificatorios familiares. Este proceso es definido por Aulagnier como 
contrato narcisista. La escuela como agente socializador, constituye 
el primer espacio extrafamiliar ofertando enunciados que, en tanto 
referencias identificatorias, habilitarán la proyección del sujeto, pro-
moviendo el enriquecimiento y complejización del psiquismo.

Desarrollo:
El proyecto “Procesos de simbolización y uso de nuevas tecno-
logías: estrategias de complejización del pensamiento en niños y 
adolescentes socialmente vulnerables”, surge a la luz del marco 
conceptual desarrollado anteriormente, considerando la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías en la cotidianeidad de la vida en 
sociedad. El interés particular está puesto en dicha incorporación 
en las instituciones educativas con poblaciones vulnerables y la 
posibilidad de potenciar los procesos de aprendizaje mediante la 
utilización creativa de los dispositivos tecnológicos. 
El incremento y desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos 
años ha acompañado y producido grandes cambios socio-cultura-
les, insertándose cada vez con más presencia en distintos ámbitos 
e instituciones, acoplándose a la vida cotidiana de las personas, no 
como un mero cambio o sustitución de herramientas o soportes 
clásicos, sino como un agente movilizador de complejas transfor-
maciones simbólicas. Estas modificaciones se cristalizan en nuevas 
formas de subjetivar la experiencia, de vivenciar el tiempo y de ha-
bitar tanto el mundo privado como los espacios sociales (Alvarez y 
Cantú, 2010; Cantú, 2012).
La escuela es el espacio creador de ciudadanía por excelencia, en 
donde se define la transmisión del patrimonio cultural valorado por 
el conjunto social hacia las nuevas generaciones. En tanto agente 
socializador privilegiado, se enfrenta a la difícil tarea de incorporar 
las nuevas tecnologías al interior de los procesos de aprendizaje, 
entramando aquello que permanece de las prácticas educativas 

tradicionales y lo que cambia al interior de ellas. La incorporación 
de las netbooks en las aulas, el uso de internet para la búsque-
da de información, la inscripción a los ciclos lectivos vía online y 
el despliegue de aulas virtuales, son sólo algunos ejemplos de las 
complejas transformaciones que se dan en el ámbito educativo, y 
que dan muestra de la necesidad del uso y apropiación subjetiva de 
las nuevas tecnologías.
Pero este proceso no depende de la mera presencia del objeto ni 
del despliegue de habilidades que permitan el manejo de los dis-
positivos. En investigaciones anteriores (“Nuevas tecnologías: com-
promiso psíquico y producción simbólica” UBACyT PS 12 2006-
2009 - Dirigido por la Dra. Patricia Álvarez) llevadas a cabo con un 
grupo de adolescentes considerados nativos digitales, se indagó 
acerca del trabajo psíquico implicado en las transformaciones de 
los procesos de simbolización ligados al uso de las nuevas tecnolo-
gías. Allí se comprobó que la pericia en el manejo de dichos recur-
sos no siempre está acompañada del despliegue creativo promotor 
de experiencias enriquecedoras, sino que también puede funcionar 
al servicio de repliegues narcisistas que resguarden al sujeto del 
intercambio con la alteridad (signada como amenazante) o pro-
mover procesos de sobre-investimiento del objeto real-virtual que 
permitan evitar el sufrimiento que produce el encuentro la propia 
intimidad (Álvarez y Cantú, 2011, 2012).
Es por ello que partimos de la hipótesis de que el uso de los dis-
positivos tecnológicos puede constituirse en una experiencia enri-
quecedora para la potenciación de los procesos de subjetivación, 
la activación de los procesos de simbolización y la complejización 
del despliegue psíquico si reconocemos la necesidad de habilitar la 
construcción de un sujeto de aprendizaje capaz de integrarlo a su 
caudal representativo.
Este proyecto se desarrolla en el jardín Sueños Bajitos, ubicado en la 
villa 31 bis, del barrio de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
La población con la que trabajamos pertenece a sectores sociales de 
alta vulnerabilidad social, que diariamente atraviesan problemáticas 
tan diversas como la falta de trabajo estable, la precariedad de las 
viviendas, su asentamiento en la marginalidad del sistema social, 
condiciones de hacinamiento y problemas en el suministro de los 
servicios públicos de agua potable, luz y gas. En este sentido, los ni-
ños con los que trabajamos se encuentran expuestos a carencias que 
postergan o deniegan el acceso a ciertos bienes culturales, hecho 
que facilita el establecimiento de fuertes retracciones libidinales ha-
cia el deseo de investimiento de los objetos sociales y que amenaza 
su integración social satisfactoria al sistema educativo.
Por estas razones, consideramos necesaria la construcción de ac-
tividades que potencien y habiliten el pensamiento creativo y au-
tónomo, favoreciendo la inserción y el recorrido de los niños en 
las instituciones educativas, a partir de un trabajo de articulación 
entre los procesos simbólicos novedosos y los requeridos por la 
institución escolar. Para ello disponemos de las nuevas tecnologías 
como una herramienta que nos permita recrear actividades lúdicas 
que despierten el interés y el deseo de aprender en los niños, pro-
moviendo el intercambio entre ellos -reconociendo la potencialidad 
que implica en trabajo con la alteridad- y trabajar con los docentes 
de las salas, para diversificar las propuestas y prácticas educativas 
al servicio de la producción imaginativa y creativa.

Conclusión:
Teniendo en cuenta los aspectos psíquicos intra e inter-subjetivos 
implicados en el aprendizaje y la instauración progresiva de las 
nuevas tecnologías como parte de la vida cotidiana en diferentes 
ámbitos socioculturales, particularmente en las escuelas, es de 
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nuestro interés estudiar los procesos de simbolización asociados 
a su uso. Incorporar dispositivos electrónicos en las aulas, en un 
contexto que propicie el interés y la curiosidad de los niños favore-
ciendo una relación con el objeto que dé lugar a su incorporación 
en los procesos de simbolización y con ella a la complejización del 
psiquismo, estará en estrecha relación con el modo en que dichos 
dispositivos, en tanto objetos de conocimiento, son ofertados por 
los adultos. En situaciones de vulnerabilidad social, donde el acce-
so a estos recursos se encuentra muchas veces postergada y en 
consecuencia se establece cierta retracción libidinal hacia el inves-
timiento de los objetos, se procurarán generar estrategias de inter-
vención, ofertando actividades lúdicas que impliquen la utilización 
de dispositivos electrónicos, procurando favorecer la ampliación de 
la imaginación y creatividad en los procesos de simbolización de 
los niños, motivando los procesos de aprendizaje.
Este proyecto busca promover la complejización del pensamiento 
en el trabajo con los niños que concurren al jardín Sueños Bajitos, 
a partir de la introducción de las nuevas tecnologías, comprendien-
do que su sola oferta no garantiza el uso reflexivo y autónomo del 
objeto, sino que requiere del despliegue de novedosas formas de 
simbolización, pero reconociendo que su inclusión en los contextos 
áulicos socialmente desfavorecidos se transforma en una oportu-
nidad para promover procesos de inclusión social que promuevan 
el acceso a los objetos que socialmente se posicionan como las 
herramientas fundamentales del mañana.
Es por ello que en este proyecto se propone el diseño y puesta 
a prueba de estrategias de intervención que contemplen diversas 
propuestas novedosas y creativas que a su vez promuevan el des-
pliegue y enriquecimiento simbólico en relación al uso de las nue-
vas tecnologías por parte de los niños en situación social desventa-
jada, fortaleciendo la inclusión educativa de los mismos.

nOTA

[1] Es la actividad psíquica representacional mediante la cual un sujeto 
interpreta el mundo circundante y construye relaciones de sentido que de-
finen lo pensable, reconocible y decible sobre la propia experiencia, los 
objetos y sobre sí mismo, a partir de coordenadas histórico-libidinales que 
le son propias, y que explicitan los trabajos psíquicos implicados en la ela-
boración de las demandas pulsionales, la heterogeneidad de la actividad 
representativa y la oferta identificatoria. 
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