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FUND ATENTACIÓN:
(Acsfca de la práctica docente)
El presentar una propuesta académica, obliga, sin duda, a transmitir y exponer, ei 

marco teórico y Ies fundamentos científicos que sostienen el desarrollo de ia tarea 
educativa concreta. Por lo dicho, comenzamos por enunciar los ejes sobre ios 
cuates se realizará el dictado de nuestra materia, psicología !:

Ningún acto ni proyecto vinculado ai conocimiento, puede ser neutro: tampoco 
to es la práctica docente.

Resulta Indudable que, cada vez que trabajamos en ia transmisión y 
eiafacración de akjún saber, estamos, también nosotros, transmitiéndonos y 
elaborándonos, es decir que somos sujetos activos en ia enseñanza y de allí, lo 
imposible de !a neutralidad, lo cual no implica, en absoluto, falta de-precisión y 
pertinencia científicas.
Acorde con estas afirmaciones, concebimos la presente propuesta, la cual se 

fundamente en el enfoque psicoanaiíiico de la psicología.
Sabemos, que el discurso científico, se plasma en teorías y ellas siempre son 

opciones jugadas en ei interior de i universo científico, dentro dei cuál, resulta 
ineludible tomar posición.
Luego de dejar en claro, que para nosotros una teoría, es un pesseionamiento, 

estamos en condiciones de pasar a una segunda reflexión:
Guando ejercemos la docencia, lo hacemos desde ia formación académica 
científica que tenemos, vemos así como, nuestra teoría begemónica deformación, 
nos sobre determina, en gran medida, sin detrimento de los aportes originales que 
puedan producirse tanto como las desestimaciones posibles.

La formación académica y científica, resulta de un largo proceso de 
transformación y  crecimiento, que debieran ser de carácter permanente.

E! profesor se forma en su práctica y su práctica es ia de formar.
La práctica de formar, constituye, un objetivo noble de naturaleza impura.

La práctica científico-aca g é m i oa, es, a nuestro juicio, un hacer “contaminado”. 
Esto es, que en dicha práctica se atraviesan ideologías, prejuicios, objetivos, 
tiempos, intereses personales, grupales e institucionales, pero fundamentalmente, 
esta impureza de debe, a ¡os condicionamientos socio-históricos, Inherentes a 
cualquier a cualquier acción significativa.



Nosotros, los docentes, somos, productos puestos a generar otros productos;, que 
son los estudiantes- En vínculo docente-estudiante, manifestado en la institución 
universitaria, es ei lugar concreto donde se define, el sentido y la intención 
determinantes de la futura práctica profesional.

Si nuestra meta conjunta, es la de formar profesionales, es pertinente decir que 
consideramos fa intervención profesional, como una práctica transformadora y 
esa transformación opera sobre personas o colectivos, que poco tienen que ver 
con la ciencia y sobre todo, con ei padecimiento. En otros términos, la formación 
profesional sólo se legitima, si se transforma en herramienta científica de acción 
concreta, con principios generales y respuestas siempre particulares y 
específicas.



INTRODUCCION:

Presentamos aquí los temas específicos que desarroiiaremos a continuación.
Trabajaremos en tomo e! proceso le construcción subjetiva, con ei 

propósito de aportar herramientas de formación profesional, de futura integración a 
ia formación integral dei trabajador sociai.

Lo subjetivo, es sin duda, una construcción, un acto y una instancia, 
cuestión por ias cual, io subjetivo es también, ei hilo conductor de esta programa.

Al hablar de subjetividad y proceso subjetivo, referimos a una acción 
simbólica, es decir a una acción perteneciente ai ámbito de la cultura.

Según lo antes dicho, io subjetivo, es simbólico y cultural y su alcance 
liega, tanto a lo Individual como a lo colectivo „

En otros términos: ias personas, ios grupos ias comunidades, los barrios, 
ios Integrantes de cualquier institución, pueden ser enfocados, desde la psicología 
considerándolos como sujeto/os.
Les temas y su modalidad de trabajo, fueron pensados, en su totalidad, como 

materia! de articulación es decir, como específicos y complementarios al mismo 
tiempo.

Cualquier acción subjetiva -individual o colectiva- conlleva un importante 
componente psicológico y a su vez, no hay espacio donde se manifieste io 
psíquico, que no sea ei espacio social.

Se puede pensar, entonces, que la subjetividad, es siempre, subjetividad de 
una época, es decir, que no hay subjetividad sin que se manifieste en lo particular, 
lo particular es tiempo, espacio es decir, lo concreto en la dimensión histórica. 
Queremos decir: «3 dolor es universa!!, el conflicto se manifiesta de modo 
smguüar3 en cada situación.

Son, también, ias subjetividades, instancias susceptibles de control y ai 
mismo tiempo, ios sujetos pueden construir un recurso de liberación.

Estamos planteando trabajar con un sujeto psicológico en situación, 
concebido en una interacción dialéctica entre si mismo y ei entorno.

La vida, es un acto absolutamente concreto -se  tiene o no- por ende, no es 
posible trabajar las situaciones de vida más ailá de sus múltiples manifestaciones 
concretas: quiero decir por ejemplo: ei mecanismo que produce un sueño, es 
universal, ahora, cada sueño es un enigma que sólo puede resolver ei que lo 
sueña.



Por otra parte, le daremos relevancia ai movimiento y transformación que 
supone de por si, ja condición humana. La vida misma, es movimiento y 
transformado n.

Hablar de transformación significa, lo opuesto a evolución: La cultura no 
evoluciona, se transforma .Las transformaciones de la cultura, se sistematizan a 
través de ta historia.

La psicología y e! psicoanálisis, en particular, constituyen, con su saber, un 
aporte fundamental, a la formación en todas las ciencias sociales.

A partir de la formulación de! concepto de inconciente, se hizo posible, para 
la ciencia, despegar y ampiiar lo simbólico hasta trascender la lógica condente.

Es, a partir de Freud que realidades internas, aparentemente absurdas o 
ai menos extrañas, pueden ser comprendidas por la dencia como un producto 
humano.

El psicoanálisis nos ha permitido pensar y demostrar, que el sentido del 
comportamiento humano va mucho más allá la Razón.

Razón que hasta entonces, era la características distintiva del “ser 
humano”:E! Hombre era un animal raciona!, ahora ,pasa a ser un sujeto: sujetado 
a! inconsciente y al la cultura.



OBJETIVOS GENERALES

1. Transmisión de ías bases y conceptos científicos de la psicología.

2. Dar cuenta de los mecanismos psíquicos que intervienen en las distintas 
situaciones de conflicto social

3. Relacionar trabajo social psicología desde una perspectiva histórica

4. Mostrar la dimensión sociopolítica, implícita, en toda práctica científica y 
profesional

5. Marcar ios condicionantes sociales con ias respectivas teorías científicas.

6. Vincular: psicología y Trabajo Social con prácticas de control social y con 
prácticas de transformación.

7. Relacionar, práctica .profesional y formación académico con derecho 
humanos.

8. Vincuiar ei sujeto psíquico, el sujeto social y ei sujeto jurídico a través de los 
derechos humanos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Delimitar ei objeto de estudio de la psicología, de acuerdo con Sa teoría que 
lo recorta

- Relacionar ciencia, psicología, ideología y práctica soda!

- Trabajar Sa noción de Identidad individua! y social

- Comprender la implicancia mutua entre .sujeto y cultura.

- Deducir las características vinculares y subjetivas en la actualidad.

- Proporcionar, los contenidos básicos de la teoría psicoanaiítica, como 
herramienta teórica

- Relacionar psicología y trabajo social en la práctica actúa!

- Plantear una alternativa ai control social, desde ia práctica profesional 
interdisdpfinaria.

- Enmarcar la vinculación psicología-trabajo socia! en instituciones públicas.



UNIDADES TEMÁTICAS:

1w Enfoque y  campo de 3a psicología:
Subjetividad y estructura psíquica.
Doble naturaleza humana: relación entre biología y cultura.

Los tres grandes enfoques de ia psicología como ciencia y práctica: 
Psicología de conciencia, conductismo, psicoanálisis.
La psicología como práctica científica atravesada por una ideología.

Objeto de estudio y práctica en psicología:
Alcances y delim itación de la explicación en psicología 
Características de!” enfoque psicológico “ -Bleger- 
Reduccionismo biológico: comentes positivistas y refiexolcgicas 
Reducclonismo social y cultural: Guiíuraiismo 
Reducdonismo psicológico: *ei psicoiogosmo y sus riesgos.

3. El sujeto según la teoría psicoanaíítica:
Reiación entre sujeto. inconsciente, sexualidad e historia.

Concepto de inconsciente: descriptivo, dinámico y sistemático. 
Primera y ségunda tópica.

3.1 Mecanismos psíquicos 
Represión, sublimación, transacción.
Las formaciones de! inconciente: síntomas ,sueños, actos fallidos, ei

chiste.
Energía psíquica y sexualidad: pulsión, concepto límite entre lo psíquico y lo 

biológico. Primer y segundo dualismo pulsional.
Realidad psíquica y zona ercgena, su articulación con el concepto de 
pulsión.



3.2: Estructuras subjetivas e historia:
Edipo y Narciso.

Castración y Deseo 
Relación entre Naturaleza y Universo simbólico: el malestar en la 

eultura-Prindpio de placer y principio de realidad-

4. Sujeto y cultura:
Evoludón de las especies y construcción de la cultura: De la Horda primitiva 
al malestar en la cultura. Leyes de la naturaleza y leyes de la cultura: Los 
tres momentos: La manada, el Tótem, „„el Padre y su vinculadón con 
manifestaciones actuales en la cultura.
Cultura, grupo y masa: psicología de las nasas y  análisis del yo. 
Diferencias, entre Individuo, Sujeto y Yo.

5. identidad:
a. Concepto, construcción y reconstrucción.
Historia y Pertenencia en la construcdón de la identidad.

Las dos Identidad como construcdón psíquica: Yo, Ideal del Yo, Súper Yo. 
Incidencia de lo sodai en la construcción de la Identidad: Carácter sodal.
Algunos posibles impactos sobre la Identidad: Giobalización, marginalidad, 
desarraigo, pobreza.
Construcción de la identidad en niños y jóvenes institucionalizados.
Identidad y cárcel: La pobladón carcelaria, el caso particular de la refadón madre- 
hijo en situación de encierro.

7. Grupos:
Condición de grupaíidad y su diferencia con el carácter gregario.
Tem a de los Grupos Operativos el ECRO.
Grupo e Identidad. Relación entre lo grupal y el mundo Interno.
Distintos tipos de grupo: grupo sodal, grupo terapéutico, grupos especiales 
(familiar, mujeres, hombres, heterogéneos, etc.).
Diferencia entre Grupo e institudón.
El tejido sodal como grupo.
El grupo como condición de posibilidad para la constitución subjetiva.
Redamo social y grupaíidad.



8. Lo institucional:
Origen de las instituciones en los diferentes sistemas sociales y económicos.
La familia, como la Institución básica en cada modelo social.
Relación entre institución, poder y subjetividad.

El modelo Panóptico como control social.
Globaiización: tiempo, exclusión, consumo y anomia. E3 “no lugar”: pertenencia e 

identidad.
La relación del Estado actual con las instituciones: lo público y lo privado, 

después del Impacto de los “90”, como factor determinante en la ,modificación del 
“Carácter social (E. Fromm)

S. Ciencia, práctica profesional, form ación académica y derechos humanos.
Ética de la práctica docente: derechos humanos como base para cualquier 

transmisión-recepción y construcción de conocimiento.
Historia de los derechos humanos, su proclamación.

Los derechos humanos en Argentina.
Derechos humanos y golpes de Estado: 1930, 1955, 1S66 y 1973.
Derechos humanos: Dictadura, muerte, desaparecidos, robo de niños, apropiación 
de la identidad, proscripción. Estado de vulnerabilidad social y desvalimiento de 
las víctimas.
Los derechos Humanos y ei Estado actual.
Justina y Derechos Humanos.
Derechos Humanos y la recuperación de ia palabra poder hablar de la historia y 
de los responsables como reparación subjetiva.

Los derechos humanos como sostén de toda práctica y formación. Este es un 
encuentro profundo entre Trabajo Social y Psicología: Conflicto-Subjetividad, en 
post de la reparación y reconstitución en el marco de las acciones del presente.



*. SÌ bien los textos a trabjsr están contenidos aquí, su discriminación por 
unidad de program a generas y de sem inano de articu lación se publicará en 
apéndice complementario.
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Para las propuestas de cursada, tomamos como base, los siguientes supuestos:

-Ei sujeto del aprendizaje es activo, es decir, que en lugar de incorporar, 
construye conocimiento y elabora categorías de pensamiento.
-Toda construcción de conocimiento, es socia!, es decir que en el acto de conocer 
implica establecer un vínculo. Planteamos, entonces, que el hecho de incorporar 
a otro, resulta imprescindible para la elaboración y objetivación del saber.
-La articulación entre actividad subjetiva y vínculos, se da, de modo preferenciai, 
en los grupos, razón por !a cual proponemos e! modeio de grupo operativo.

Actividades docentes y tareas de apoyo docente:
Clases teóricas: A cargo de los profesores/as titular y adjunta, con frecuencia 
semanal

Trabajos prácticos: Con modalidad grupai, a cargo de las ayudantes diplomadas, 
coordinadas por la Jefa de Trabajos prácticos.
Seminario de articulación {Psicología-Trabajo social): Dictado y coordinado la 
profesora adjunta y supervisado por el profesor titular.

En el marco de este seminario, están previstas actividades especiaies de ia 
cátedra, como mesas redondas, invitación de especialistas en algunos de ios 
temas contemplados aquí.
Atención de horarios de consulta.

Horarios de consulta: Profesor titulan Viernes 12 a 14hs
Profesora Adjunta Viernes 16 a 18hs.

Reuniones de cátedra: Viernes 14 a 16hs.



Promoción sin examen final:
Teóricos prácticos y seminario de articulación *, con presencia obligatoria. 
Modalidad didáctica:
Teóricos: Exposición y diáiogo.
Prácticos: Dispositivo grupa!.
Seminario: Taller

En este caso y de modo excepcional, ios estudiantes que no puedan concurrir al 
encuentro programado, tendrán la opción de cumplir con el requisito presencial, en 
horarios establecidos por grupo, para encuentro de tutoría con ia docente a cargo. 
Evaluación:

a. dos parciales individuales sobre contenidos cursados en prácticos y 
teóricos.

b. Trabajo monográfico grupa! sobre contenidos de seminario de articulación.
c. Coloquio fina! de articulación de la materia.

* La promoción sin examen fina! se dará por aprobada con una puntuación 
mínima de 6 (seis)

Regular:
Teóricos y seminario cuatrimestral optativos.
Prácticos con asistencia obligatoria.
Evaluación: dos parciales individuaies sobre contenido de práctico.
Examen final scbse la totalidad de ios contenidos del programa, que incluye los 
temas tratados ene! seminario cuatrimestral de articulación.

Libre:

a. Elaboración delrabajo monográfico individual.
b. Prueba escrita en !a mesa de examen elegida, previa aprobación del trabajo.
c. Examen oral, luego de haber aprobado las instancias anteriores (trabajo y 
evaluación escrita)
Nota: En todos t e  casos, la elaboración y evaluación de las instancias versara 
cubre la totalidad de los contenidos del programa vigente.



El espacio «Je trabajos prácticos, esta destinado a trabajar sobre 
bibliografía vkiculada a cada uno de los temas planteados en TáfTjñidades 
temáticas generales, de esta propuesta.
Cada eje temático seleccionado, se trabará, en dase, con la bibliografía 
leída y tomando como disparador, lo planteado en el teórico, cuestión por la 
cual, recomendamos la presencia, más allá de la condición de cursada.
Los temas enumerados a continuación.

1. Psicología:
Campo científico, objeto y función en la formación profesional. Concepto de 
enfoque. El sujeto como bio-psico-social.
Bleger, José. Psicología de la conducta. Bs. As. EUDEBA. 1965. Caps. 1 y

2 .

2. ideología y ciencia:
Los saberes y sus características: ideología, ciencia, distintos tipos de 
legitimación del discurso y la práctica.
Braunstein, flestor. Psicología ideología y ciencia. Bs. As Siglo xx!,2000. 

Cap 1.

3. El sujeto para el psicoanálisis:
Significación, cultura y sexualidad.
Modelos frew lanos: primera y segunda tópicas
Braunstein, Néstor. Ob. Cit. Cap. 4
Complejo de Edipo: particularidades del psiquismo infantil.
Freud, S. Algunas observaciones acerca del concepto de inconsciente. En 

Freud S. OC. Argentina, Amorrortu, 1995. Tomo XII 
Freíd, Tres Ensayos para una teoría Sexual. Ensayos 2 y 3. En Freíd, Oc 
Tomo VII. Argentina, Amorroretu, 1995.



4. Corrientes en psicología
Los tres troncos generales y el origen científico de la psicología 
Braunstein, Néstor. Ob. Cit. Cap. 2

5. grupo
- Concepto de grupo, Distintos tipos de grupo.

La “grupalidad”: relación entre grupo y subjetividad.
Diferencia entr grupo y masa.
Bauleo, Armando. Psicoanálisis y grupalidad. Bs. As. Paidos.1997. cap.2 

Femandez,Ana M. El Gampo grupal. Bs. As. Nueva Visión, 1989. 
introducción
Pichon-Riviere, Enrique. El Proceso Grupa I. Prologo y ECRO.

6. Instrucciones
Concepto de institución y diferentes tipos de instituciones. 
Ingerencia de Jo institucional en la construcción de la subjetividad. 
Kaminsky, Gregorio:

7. Identidad:
Concepto y proceso de construcción de la Identidad.
Estructuras psíquicas-sociales-culturales.

Grimberg, León y Rebeca. Identidad y cambio. Bs. As. Paidos. 1975. Caps: 1, 7 y 
8.

8. Formación académica y derechos humanos:
Derechos humanos y subjetividad.
Los derechos humanos-historia y estructura psíquica.

Liwinsky, Norkerto (Dr). Participación de ciudadanía y derechos humanos. 
Bs. As. Eudeba, 2004. Cap: 2

Comité para la defensa de la salud, la ética y los derechos humanos.- Qnu- 
Democratizádón y protección de la dignidad humana. Bs As, codesedh, 1999. 
Cap 2



Seminario :
*: la bibliografía sera publicada en apéndice complementario 

A rticulación entre psicología y trabajo social:

E! objetivo de in c lu ir este sem inado, en ia cursada de Psicología i. es ei dé 
profundizar, ia relación y articulación entre psico logía y  Trabajo Social. 
Dicha cuestión merece un espacio, para su profundización, desde las 
acciones de form ación, reflexión y elaboración.

i. Bloque
a. Enfoques (J. Bleger) de la psicología y de! trabajo social.
b. Lectura epistemológica para establecer semejanzas y diferencias entre ambas 

disciplinas.
concepto de Trasdieipiina.
d. Ei riesgo de les reduccionismos y su relación con la especificidad y con las 

distintas generalizaciones.
e. Recorte de! universo de acción complementarla psicología-trabajo social, en el 
en un marco conceptual compartido.
Plantear áltenos a partir de los cuales, establecer ia complementariedad -  

psicología /trabajo social- tanto en ia práctica como en la teoría.
Teoría científica a m o  unidad de análisis.
g. Ejercido profesional: psicólogos y trabajadores sociales.

IL Bloque:
a. Formación: Ubicación y función de esta asignatura en el pian de estudios 

de la carrera,
b. Práctica profesional, de trabajadores sociales y psicóiogos en 

instituciones como Cárceles, hospitales, escuelas e institutos de minoridad.
c. Relación efe os profesionales con el Estado, con el poder y con la 

comunidad.
El poder de los profesionales.
Relación enire Institución y práctica profesional. Las condiciones de 
pertenecía de los presiónales a las instituciones.


