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PUBERTAD: CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 
ESCRITA EN EL ENCUADRE GRUPAL DEL TRATAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO
Grunin, Julián Nicolás 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el presente trabajo libre se caracterizan algunos aspectos 
centrales de las modalidades de simbolización que los púberes 
elaboran en sus producciones escritas a lo largo del tratamiento 
psicopedagógico grupal. Dicho encuadre clínico se inscribe en 
el programa de investigación (Ubacyt 2018-21) y de asistencia 
psicopedagógica que la Cátedra Psicopedagogía Clínica coordi-
na con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Para dar cuenta de las características de 
los procesos de simbolización involucrados en la escritura de 
los púberes, se ponderan sus formas narrativas, como aquellas 
espontáneas que suelen desplegar, con posibilidades creativas 
y de historización, en los márgenes de sus cuadernos de trabajo 
al interior de cada sesión.

Palabras clave
Pubertad - Escritura - Psicopedagogía 

ABSTRACT
PUBERTY: CHARACTERISTICS OF WRITTEN PRODUCTION IN THE 
GROUP SETTING OF PSYCHOPEDAGOGICAL
In this free work, some central aspects of the symbolization mo-
dalities that puberty develop in their written productions throug-
hout the group psychopedagogical treatment are characterized. 
This clinical setting is part of the research program (Ubacyt 
2018-21) and psychopedagogical assistance that the Clini-
cal Psychopedagogy Chair coordinates based at the Faculty of 
Psychology of the University of Buenos Aires (UBA). To account 
for the characteristics of the symbolization processes involved 
in the writing of puberty, their narrative forms are weighed, such 
as those spontaneous that they usually display, with creative 
and historicization possibilities, in the margins of their work-
books within every session.

Keywords
Puberty - Writing - Psychopedagogy

En el presente trabajo, se abordan algunas características de la 
producción escrita que los púberes despliegan, durante el tra-
tamiento psicopedagógico grupal, en sus propios cuadernos de 
trabajo.
Los grupos terapéuticos tienen lugar en el servicio de asistencia 
a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje que la Cáte-
dra Psicopedagogía Clínica coordina con sede en la Facultad 
de Psicología de la UBA. Dicha práctica clínica se articula, a su 
vez, a un programa de investigación vigente[1] que tiene como 
objetivo proponer nuevas estrategias de abordaje e intervención 
sobre las problemáticas subjetivas que se hallan ligadas, de for-
mas complejas, a los procesos de producción de conocimientos 
en esta etapa vital del desarrollo.
La oferta de un cuaderno de trabajo para cada joven permite la 
apertura, en el encuadre clínico, de propuestas creativas (escri-
turales, narrativas, figurativas) orientadas a generar condiciones 
y alternativas de elaboración de sus conflictivas preponderantes 
a través de la producción simbólica.
Las consignas de trabajo (individuales, grupales, o bien co-
lectivas) constituyen una convocatoria subjetivante, que el te-
rapeuta elabora en cada sesión del tratamiento para activar 
oportunidades pensamiento autónomo, imaginación y reflexión, 
en particular allí donde suelen prevalecer problemáticas de 
simbolización (somatizaciones, pasajes al acto, modalidades 
sobreadaptativas) que tienden a empobrecer los aspectos sub-
jetivos comprometidos en los procesos de aprendizaje (Schle-
menson y Grunin, 2014).
Se realzan aquí, en particular, las modalidades de simbolización 
comprometidas en un tipo específico de producción simbólica 
creativa (aunque también estereotipada o repetitiva) que los 
jóvenes suelen desarrollar -de forma espontánea, y en el trans-
curso de las sesiones- en los márgenes de sus cuadernos de 
tratamiento (Grunin, 2013a).
Los niños y jóvenes que nos consultan por sus dificultades de 
aprendizaje suelen presentar modalidades rígidas de simboli-
zación asociadas, en muchos casos, a aspectos de sobreadap-
tación en el vínculo con los objetos secundarios, inhibiciones, o 
bien tendencias a la descarga y actuaciones que inciden res-
trictivamente sobre el despliegue de sus procesos imaginativos, 
reflexivos y de autonomía de pensamiento.
Se considera que el ensayo que los púberes despliegan en di-
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chas marcas de autoría (escriturales y figurales) genera alter-
nativas de subjetivación y ligadura del afecto que enriquece la 
disponibilidad de sus procesos de simbolización para la elabo-
ración de sus principales conflictivas (pulsionales, narcisísticas 
e identificatorias) (Grunin y Schlemenson, 2015).
El estallido pulsional y las transformaciones corporales que 
acontecen durante la pubertad exigen, por su carácter inédito 
de irrupción, desconocimiento y extrañeza, la elaboración de 
nuevos recursos de simbolización que permitan su tramitación 
específica en el campo de la psique.
El empuje pulsional requiere, por su raigambre en las modifica-
ciones somáticas de la pubertad, procesos complejos de simbo-
lización que garanticen -por sobre la inmediatez de la descarga 
en el soma, o lo real- la elaboración de nuevas mediaciones, 
montajes del afecto y figuras de ligadura para su entramado 
representacional (Green, 1993).
La heterogeneidad de los procesos de simbolización involucra, 
así, tanto la metabolización de lo erógeno, en representantes 
que le otorguen una cualidad psíquica, como el trabajo de ela-
boración de sentidos subjetivos que hagan pensable una expe-
riencia en permanente transformación, como característica vital 
de esta etapa del desarrollo.
El estallido pulsional de la pubertad genera un montante de 
energía difícil de metabolizar con los recursos de la infancia. 
Según André Green (2007), las transformaciones de la pubertad 
comprometen un potencial de creación de verdaderas noveda-
des. Para Phillipe Gutton (1991; 1993), la recuperación de lo ori-
ginario (Aulagnier, 1994), como proceso de inscripción psíquica 
de los cambios puberales, no puede ser concebida como una 
simple repetición de los procesos de la sexualidad infantil, sino 
que la pubertad se define por la introducción de cambios radi-
calmente nuevos que requerirán de diversas formas de escritura 
para su tramitación representacional.
Una de las condiciones que generan movimientos posibles de 
reactivación, reordenamiento y retranscripción de las huellas 
mnémicas inscriptas en el aparato psíquico, se asocian con la 
alteración que -en lo psíquico- puede promover la inclusión de 
factores actuales (Freud, 1896). La irrupción de las mociones 
pulsionales que advienen con los procesos de metamorfosis de 
la sexualidad durante la pubertad (Freud, 1905), constituiría -en 
esta línea- un factor potencial actual, en tanto compromete una 
exigencia de construcción de nuevas representaciones psíqui-
cas para su elaboración.
Esta oportunidad significativa de reorganización puede ser 
propulsora de nuevas formas de productividad psíquica (más 
que simples recombinaciones secundarias de lo ya existente), 
aunque -también- conllevar riesgos de perturbación patológica 
cuando la intensidad de la conflictiva pulsional irrumpe con es-
casa mediación (ligazón) en representaciones, dando lugar -así- 
a puestas en acto que denotarían quiebres significativos en los 
procesos de simbolización. El desborde al que el aparato psíqui-
co se ve enfrentado puede devenir -incluso, y por efecto de la 

rigidez de las defensas- en salidas sobreadaptativas, inhibicio-
nes, o desinvestimientos masivos de objetos que empobrezcan 
los procesos de ligadura del afecto en las diversas formas del 
trabajo representativo (Rother, 1992; 2006).
El reconocimiento, por parte del sujeto, de los cambios acae-
cidos en lo real biológico del cuerpo, requerirá -por tanto- de 
sucesivos procesos de ligazón y construcción identitaria, en tan-
to interpelan la continuidad de los anclajes primarios para dar 
lugar a procesos sustitutivos y de subjetivación.
Al mismo tiempo, estos procesos complejos de transformación 
psíquica podrán advenir y desplegarse sólo en un espacio (fun-
dante) de intersubjetividad, a través de un encuadre histórico-
social que los singularize. La función identificante del grupo de 
pares (otros semejantes) y la calidad de oferta del espacio social 
existente, generarán -en este sentido- un anclaje estructurante 
para el investimiento de lo exogámico, incierto y novedoso en la 
salida al campo social.
La invención de una trayectoria identitaria comprende, así, el 
despliegue necesario de algún movimiento de negativización so-
bre la adherencia (o fijeza incondicional) a las certezas y enun-
ciados identificatorios primariamente instaurados. Los procesos 
de reelaboración identitaria devienen, pues, en esta etapa, como 
producto de la capacidad de revuelta (Kristeva, 2002; 2009).
En síntesis, las modalidades de tramitación de la conflictiva 
identificatoria basculan, durante la adolescencia, entre la con-
tinuidad de los soportes identificatorios primarios, su puesta en 
cuestión, y la potencialidad de apertura (instituyente) de la ac-
tividad imaginativa para la proyección de nuevas trayectorias 
y referencias identitarias (Aulagnier, 1994; Castoriadis, 1993).
Las modalidades de simbolización comprometidas en los pro-
cesos de construcción identitaria de los jóvenes, pueden explo-
rarse en los distintos modos de presentación de la producción 
escritural que los mismos desplegaban -a lo largo del trata-
miento- como respuesta a las consignas de trabajo en su ac-
tividad narrativa, y de modo espontáneo en sus producciones 
figurativas de los márgenes de cuadernos.
En el caso de la escritura espontánea, que -especialmente- los 
púberes suelen bosquejar sobre los márgenes, tapas y contra-
tapas de sus cuadernos, se distingue (entre otras marcas de 
autoría, como el ensayo de firmas y del nombre propio) la pre-
sencia de elementos figurativos creativos vinculados con la con-
figuración del cuerpo y la elaboración de sus transformaciones.
Durante la pubertad, la circulación por los márgenes activa la 
posibilidad de “restar” adherencia a los centros, como espacio 
de referencias instituidas, y explorar lo incierto, problemático, 
dudoso e imprevisto.
El investimiento del margen habilita -para cada púber, y al modo 
de ensayo- la elaboración de alternativas de identificación que 
tiñen de aspectos subjetivos singulares a sus trabajos de cons-
trucción identitaria (procesuales y abiertos).
El espacio del margen se ofrece a cada “escritor”, como un es-
pacio de trabajo -resguardado por el encuadre- para esbozar e 
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historizar nuevas formas posibles de representarse, en particu-
lar en un momento de intensos cambios que requieren de suce-
sivas y progresivas elaboraciones para su tramitación psíquica.
Este tipo de marcas que los jóvenes despliegan espontánea-
mente en sus cuadernos, fueron apreciadas como formas nove-
dosas de expresión del proceso figurativo del afecto en repre-
sentaciones de alcance identitario. Las mismas se manifiestan, 
por ejemplo, a través del ensayo de rasgos del cuerpo puberal 
“coloreados” de atributos imaginativos y cualidades singulares 
del afecto (expresiones, movimientos, trazos resaltados, rasgos 
asimétricos y exacerbados), y también en esbozos de graffittis, 
códigos compartidos, escudos de equipos, nombres del barrio, 
letras de canciones, entre otros emblemas y referencias identi-
tarias representativas de sus procesos imaginativos.
Cuando suelen prevalecer formas restrictivas, de clausura, en 
la actividad imaginativa, tiende a predominar la uniformidad de 
marcas desprovistas de sentido subjetivo (trazos reducidos a la 
copia, elementos clisé bosquejados sobre los márgenes, entre 
otros indicios), que obstaculizan el investimiento del margen 
como zona potencial para la tramitación de elementos indicia-
rios de la conflictiva identificatoria. Cuando prevalece la ausen-
cia de la actividad proyectiva en los márgenes (vacíos de pro-
ducción), pueden reconocerse movimientos de intenso control 
que obturan el despliegue de los procesos imaginativos. Otras 
modalidades dan cuenta de formas de descarga (tachaduras, 
borroneados, remarcados, perforaciones de la hoja, uso indiscri-
minado del espacio, desborde de los márgenes, líneas de trazo 
fuertes) que también identifican aspectos fallidos de tramitación 
representacional (Grunin, 2013b).
En otros casos, se distinguen -sobre los márgenes- componen-
tes proyectivos que enriquecen la representación de los cam-
bios puberales, aludidos en dibujos que expresan la exaltación 
de rasgos corporales asimétricos, deformados o voluminosos, 
en plena transofrmación (como objetos de ensayo identitario). 
Puede observarse, aquí, la repetición de proyecciones gráficas 
de diversas figuras humanas y/o personajes de ficción, todos 
ellos bosquejados con rasgos exacerbados (extremidades au-
mentadas de tamaño, vellosidad en las axilas y en la cara, am-
pliación de rasgos corporales asimétricos, emblemas diversos 
dibujados sobre la ropa de los mismos, remarcados de la zona 
genital, sudoración, y otras representaciones figurales que pa-
recían expresar aspectos malolientes procedentes del cuerpo).
El carácter repetitivo de este tipo de producciones puede aludir 
a un activo trabajo de refuerzo narcisístico, a partir del cual cada 
sujeto estampa elementos fantaseados, representativos de su 
subjetividad, en las diversas formas de representar(se) el cuer-
po y sus cambios inéditos.
En este punto, puede destacarse un dibujo espontáneo que uno 
de los jóvenes realizaba en los márgenes de su cuaderno, donde 
solía re-crear a lo largo del tratamiento distintos atributos de 
un personaje de ficción (por él inventado) en el cual resaltaba 
rasgos disarmónicos del cuerpo, que referían -según su asocia-

ción- a un compañero que había querido dibujar. En este caso, 
como en muchos otros, la referencia a los otros pares suele 
incluirse como sostén encuadrante para la proyección (resguar-
dada) de componentes de la intimidad fantasmática en sus pro-
cesos de creación simbólica.
Por otro lado, se distingue que la tramitación de aspectos iden-
titarios resulta mediada no sólo por la referencia a los otros 
semejantes, sino también por la referencia figurativa a modelos 
ficcionales ligados al campo social (por ejemplo, a los comics 
orientales denominados “Manga”). Por ejemplo, uno de los jó-
venes ensayaba sobre los márgenes distintas partes fragmen-
tadas de dichas figuras orientales, que luego integraba en la 
composición creativa de sus rostros característicos. En otros, 
la representación gráfica de figuras adquiere un estilo preemi-
nentemente infantil (atributos de acción ficcional proyectados 
en robots, monstruos, dinosaurios, ovnis, extraterrestres, entre 
otras figuras), que suelen coexistir con marcas referidas a ele-
mentos identificatorios de entrada al mundo adolescente (como 
emblemas de grupos de rock, entre otros).
Los procesos de construcción identitaria se desarrollan, en con-
clusión, en un espacio transicional que coloca en tensión los 
límites (permeables) de las fronteras entre lo interno y lo exter-
no, lo ya conocido y la invención de lo novedoso, lo instituído y 
lo instituyente.
En el caso de los púberes, el investimiento del margen en el en-
cuadre clínico puede distinguirse como un espacio continente, 
que genera condiciones a partir de las cuales cada joven explo-
ra, ensaya, “pone a prueba”, distintos modos de representarse, 
que se enriquecen con la creación de atributos, emblemas y 
figuras alternativas de identificación que los distinguen en su 
singularidad subjetiva (Grunin, 2014).

NOTA
[1] Proyecto UBACyT: Procesos Subjetivos y Simbólicos Contemporá-

neos Comprometidos en el Aprendizaje Escolar: Nuevas conceptualiza-

ciones e Intervenciones. Directora: Dra. Patricia Álvarez.
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