
Asignatura: Maestría en Psicología y Educación. 
Seminario:  Procesos de Simbolización en la Infancia. La narrativa en el 
espacio áulico. 
Tipo:    Seminario opcional
Línea de Investigación: Educación Especial (Psicopedagogía Clínica) 
Créditos (ECTS?):                     
Fecha tentativa: Parte I -  13/10 y 14/10 (12.00 a 17.00 horas); 21/10 (10.00 a 
15.00 horas).   Parte II – marzo 2012 (a definir)
Carga Horaria presencial aproximada: 30 horas (15 horas en 2011 y 15 horas 
en 2012). 

Profesor/a:    Alicia Kachinovsky.  Participan asimismo otros integrantes del 
Programa  “Procesos  de  Simbolización  y  Subjetivación  en  Infancia  y 
Adolescencia”,  integrantes de un equipo  de investigación  sobre  el  cual  se 
asienta la presente propuesta (Claudia Lema, Sheila Iglesias, Natalia Morales, 
Valeria  Rubio,  Ignacio  Rótulo  y  Andrés  Techera).  

DESCRIPTORES:  Psicopedagogía  Clínica  –  Simbolización  –  Fracaso 
Escolar – Narrativa – Identidad Narrativa

OBJETIVOS: 

 Proporcionar  herramientas  teórico-conceptuales  de  la 
Psicopedagogía Clínica, al servicio de un problema relevante de 
la agenda educativa: trayectos y formatos escolares alternativos.

 Socializar la experiencia acopiada por el equipo de investigación a 
cargo, sometiéndola a consideración de los cursantes.

 Incorporar  nuevos  investigadores  al  Programa,  que  con  tal 
orientación definan sus respectivas tesis de Maestría.

 Hacer  de  la  evaluación  una  oportunidad  de  crecimiento del 
cursante  y  del  propio  equipo,  acrecentando  el  capital  teórico 
disponible. 

TEMARIO: 

• 1) Introducción.  Justificación de la pertinencia y relevancia del tema o 
problema  en  cuestión.  Coordenadas  teóricas  y  epistemológicas  que 
enmarcan  la  propuesta.  Presentación  del  Programa  en  el  cual  se 
inscribe, sus proyectos e integrantes.

• 2) Preludio  a  los  procesos  de  simbolización. La  construcción  del 
sujeto psíquico y la teoría de la seducción generalizada. La fundación de 
la tópica psíquica y el advenimiento de la alteridad como prerrogativas 
de  la  inteligencia.   Los  orígenes  de  la  creatividad  en  esta  particular 
perspectiva  ontogenética.  Creaciones  teóricas  sobre  los  orígenes:  el 
pictograma, el significante enigmático, el objeto transicional...



• 3) En  los  albores  del  conocer. Modalidades  heterogéneas  de  la 
actividad representativa y heterogeneidad de los modelos teóricos que 
versan  sobre  esta  actividad  humana.   Relaciones  de  continuidad  y 
discontinuidad entre el objeto permanente  (piagetiano) y el objeto de la 
pulsión  (psicoanalítico).  La  función  simbólica  o  semiótica  del  sujeto 
epistémico;  la  producción  de  símbolos  del  sujeto  de/del  inconciente 
(¿equivalencia o ecuación simbólica?). El concepto de simbolización en 
psicoanálisis.

• 4) En los albores del lenguaje escrito.  Delimitación conceptual entre 
símbolo y signo, entre lenguaje oral y lenguaje escrito. La representación 
enactiva,  icónica  y  simbólica.  Los  formatos  interactivos  y  su 
complejización (formato lectura de libros).  La relación con el  lenguaje 
escrito  en  el  contexto  de  la  estructuración  psíquica  (efecto  de  la 
represión, represión efectuándose). 

• 5) La condición hermeneuta del ser humano. Introducción al tema de 
la narrativa y sus diversas versiones. La “hipótesis protolingüística” de 
Jerome Bruner (ampliada). La capacidad del relato para subjuntivizar la 
realidad y modelar el acontecimiento: su potencia instituyente. El rescate 
de la subjetividad en contextos escolares homogeneizantes (¿abolición 
de  la  subjetividad?).  El  concepto  de  identidad  narrativa.  El  “relato 
identitario” como interrogante. 

• 6) Fallas o fracturas en los procesos de simbolización. Dinámica de 
los mecanismos psíquicos implicados (represión – desmentida). Cuerpo 
y aprendizaje: entre el deseo y la renuncia. Fracaso escolar; dificultad de 
aprendizaje (síntoma o trastorno).  Caracterización de las modalidades 
prevalentes de producción simbólica. 

• 7) La  narrativa  en  las  aulas  escolares.  Aportes  teóricos  de  la 
sociolingüística.  Contribuciones regionales de la psicopedagogía clínica. 
Relevamiento  de  otros  antecedentes  e  información  al  respecto. 
Prestaciones terapéuticas.

• 8)  Alternativas  al  fracaso  escolar:  la  narrativa  como herramienta 
inclusiva.  Presentación de avances de proyectos de investigación de 
integrantes del Programa “Procesos de Simbolización y Subjetivación en 
Infancia  y  Adolescencia”  (cursantes  asimismo  de  la  Maestría  en 
Psicología y Educación). 
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