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PSICOLOGÍA GENÉTICA, CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
ESCOLARES

a. Fundamentación y descripción

Esta asignatura, obligatoria del suborientado en el área Psicología, del CFO Psicopedagogía,
Psicología y Aprendizaje,  de la carrera de Ciencias de la Educación en el  Plan de Estudios
aprobado por Resolución (CS) N° 6198/2016, se propone la presentación en profundidad de una
teoría contemporánea sobre la construcción de los conocimientos, con una fuerte orientación
epistemológica,  y  que  debido  a  esta  orientación  tiene  potencialidades  para  analizar  los
problemas vinculados con la formación y cambio de los conocimientos en la escuela y para
explorar de manera rigurosa las relaciones entre epistemología, psicología y didáctica.

El programa de la asignatura ha sido especialmente concebido para la carrera de Ciencias de la
Educación: las temáticas de la Teoría Genética que se priorizan tienen relevancia para el campo
educativo y están planteadas de manera tal que esta relevancia se haga visible. Retomando la
tradición de la  asignatura  en la  carrera,  este  perfil,  lejos  de plantear  pretendidas relaciones
directas  entre teorías psicológicas,  teorías didácticas y práctica educativa,  es especialmente
riguroso  en  el  planteo  de  sus  propios  alcances  y  límites,  en  el  análisis  las  relaciones  de
cooperación y de antagonismo con otras teorías del mismo ámbito, y en la crítica a los intentos
de aplicar de manera directa sus aportes en el ámbito de la enseñanza escolar.

Durante  muchos  años,  la  Psicología  Genética  ha  sido  una  psicología  fuerte  en  el  campo
internacional, con grandes influencias en educación, y depositaria de importantes expectativas
en cuanto a sus aportes posibles a la mejora de la práctica educativa. Más recientemente, en
cambio, ha sufrido cuestionamientos hacia sus teorizaciones y desafíos provenientes de otras
perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo. De manera consistente con su tradición como
1  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.



psicología científica, la Psicología Genética entró en diálogo sistemático con ellas, a la vez que
amplió sus alcances por medio de investigaciones psicogenéticas relacionadas con contenidos
escolares (los sistemas de escritura, las nociones sociales, el sistema de numeración, entre los
desarrollos locales) y estableció un fuerte vínculo con la investigación didáctica. 

El programa de la materia plantea una línea consistente con esta historia, en tanto toma como
eje  la  problemática  del  aprendizaje  escolar,  analizada  desde  la  perspectiva  de  la
Psicología Genética. Se propone que Psicología Genética sea, en el plan de estudios de la
carrera  de  Ciencias  de  la  Educación,  una  asignatura  enfocada  al  análisis  del  aprendizaje
escolar, análisis al que la teoría aporte desde su singularidad y en diálogo con otras perspectivas
que los alumnos deberían conocer y profundizar en las asignaturas del área de Psicología y
Educación del plan de estudios. Como el aprendizaje escolar no es el objeto original de la teoría
genética  y  como  las  relaciones  de  ésta  con  la  enseñanza  han  sido  controvertidas  y  son
indudablemente complejas, se asume que el estado actual de la estructuración del conocimiento
en la disciplina no permite desplegar este eje con total comodidad. Pero el programa amplía
decididamente la participación del aprendizaje en el conjunto de los contenidos de la asignatura,
y se propone como línea estratégica formar a los futuros Licenciados y Profesores en Ciencias
de la Educación en las direcciones futuras de la investigación sobre el aprendizaje escolar en la
disciplina. 

b. Objetivos:
Esta materia se propone que, al finalizar su cursada, los/as alumnos/as estén en condiciones de:

 comprender  las  ideas principales  de la  Psicología  Genética  y  sus  relaciones con  los
planteamientos epistemológicos de la Epistemología Genética,

 analizar el aprendizaje escolar con las herramientas conceptuales y metodológicas de la
Psicología Genética,

 conocer  líneas  actuales  de  investigación  en  la  disciplina  sobre  la  construcción  de
conocimientos y el aprendizaje escolar,

 analizar  críticamente  ensayos  de  implementación  y  transferencia  de  la  Psicología
Genética a la educación,

 analizar críticamente los contenidos de la disciplina en relación con las problemáticas
contemporáneas del aprendizaje y el desarrollo.

Propósitos de la materia2:

Considerando el marco del plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación y la
situación actual de desarrollo de la disciplina Psicología Genética, son propósitos de la materia:

 Presentar  y  analizar  la  Psicología  Genética  como teoría  del  desarrollo  cognoscitivo  y
formular sus aportes a la comprensión de los procesos de aprendizaje en las situaciones
de enseñanza, con especial consideración de la adopción del punto de vista del sujeto
que construye conocimiento.

 Sostener una perspectiva de enseñanza y de investigación de la disciplina que aporte a la
dilucidación  del  significado  del  constructivismo  cuando  la  producción  intelectual  está
regida por condiciones didácticas.

 Presentar las relaciones de cooperación y antagonismo de la Psicología Genética con
otras teorías del campo psicológico y con disciplinas del campo educativo en el debate
conceptual y en los procesos de investigación.

 Brindar a lxs futuros Licenciadxs y Profesorxs en Ciencias de la Educación herramientas
2 Entendemos por propósitos las orientaciones del programa en relación con el mapa curricular de la carrera y con el avance de la
disciplina, consideradas en las decisiones estratégicas del equipo docente de una materia.



teóricas para analizar el problema de las relaciones entre Psicología y Educación, tanto
en el  plano de  las  relaciones disciplinares  como en el  de  las  prácticas  instituidas,  a
propósito de la Psicología Genética como caso.

 Sensibilizar a lxs futuros Licenciadxs y Profesorxs en Ciencias de la Educación en las
condiciones de una perspectiva científica acerca de la investigación de los procesos de
aprendizaje escolar.

c. Contenidos: 

Unidad 1

LOS PROPÓSITOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA

Surgimiento  de  la  Epistemología  Genética:  la  exigencia  de  que  las  preguntas  sobre  el
conocimiento sean planteadas como problemas de investigación, los efectos de esta exigencia
en la pregunta  genética por el conocimiento. Los propósitos epistemológicos de la Psicología
Genética: especificidad de las contribuciones de los estudios psicogenéticos al  programa de
investigación. Colaboración entre el método psicogenético y el histórico- crítico. El modelo inicial
de  la  adaptación  y  la  larga  marcha  hacia  la  versión  contemporánea  de  la  Teoría  de  la
Equilibración. Referencias iniciales a los problemas que plantea la transferencia de la Psicología
Genética a la práctica educativa.

Unidad 2

CONCEPTOS CENTRALES EN EL PLANTEO CONSTRUCTIVISTA DEL PROBLEMA DEL
CONOCIMIENTO

La Epistemología Genética como programa de investigación. Tesis centrales de la Epistemología
Genética.  El  conocimiento  como  acción  transformadora.  Acción,  significación  y  asimilación
cognitiva,  abstracción  empírica  y  reflexiva.  Aspectos  funcionales  y  estructurales  en  la
construcción de conocimientos. La posición del objeto y el problema especial de la construcción
del significado cultural.

Unidad 3

LOS ESTUDIOS PSICOGENÉTICOS EN EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO

Características de los estudios psicogenéticos. El método clínico y sus transformaciones en el
desarrollo del programa de investigación. La constitución del objeto permanente, como caso de
génesis y como problema en debate con las posiciones innatistas en Psicología del Desarrollo.
La conservación de las cantidades físicas, como segundo caso de génesis y como problema
debatido  con  las  posiciones  empiristas.  Balance  de  los  estudios:  la  consolidación  de  una
respuesta genética a la pregunta genética. La formulación inicial de los estadios y las revisiones
a lo largo del desarrollo de la teoría. Discusión crítica de la noción de estadio. Los estudios sobre
la formación de conocimientos en adultos.

Unidad 4

PLANTEO SISTEMÁTICO DE LA TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN

La revisión de los resultados del programa de investigación en los años 60 y 70. Incorporación
de niveles de análisis: observables del sujeto y de la acción, coordinaciones entre observables.



El aporte de una incipiente Teoría de Sistemas. Formulación de la segunda versión de la Teoría
de la Equilibración. El sistema cognoscitivo como sistema complejo y abierto. Distintas formas de
equilibrio.  Posibles  fuentes  de  conflicto  cognitivo:  desajustes  entre  esquemas  y  objeto  de
conocimiento,  desequilibrios o contradicciones en el  sistema cognoscitivo,  desequilibrios que
provienen de las perspectivas de los otros sujetos. El mecanismo causal de las equilibraciones y
reequilibraciones: las regulaciones. El entramado de significados en que se insertan los objetos y
de prácticas sociales en las que tiene lugar la interacción sujeto/ objeto.

Unidad 5

ESTUDIOS  SOBRE  LA  INTERACCIÓN  SOCIAL  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
CONOCIMIENTOS

Crítica al tratamiento de la dimensión social en el análisis de la construcción de conocimientos
en la Psicología Genética. Surgimiento de los estudios sobre la construcción de conocimientos
en las interacciones entre pares, ajustes metodológicos para el estudio. El aporte inicial de los
estudios: el conflicto sociocognitivo, su naturaleza, sus condiciones. El conflicto sociocognitivo
como conflicto cognitivo. La lectura ternaria sujeto/ otro/ objeto y la discusión del conflicto como
el único mecanismo que opera. La confrontación/asimilación de las perspectivas de otros sujetos
como fuente de conflictos cognitivos en la Teoría de la Equilibración.

Unidad 6

SURGIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE APRENDIZAJE 

Surgimiento de las investigaciones sobre aprendizaje. Razones epistemológicas de los estudios
sobre el  aprendizaje: el  debate epistemológico con el conductismo como teoría empirista del
aprendizaje. Lo que se discute: el papel de la experiencia en el desarrollo cognoscitivo. El marco
metateórico de la discusión: la experiencia como variable o factor. El propósito: comprobar si una
hipótesis sobre el desarrollo intelectual se confirma por una experiencia de aprendizaje basada
en dicha hipótesis. Las etapas de las investigaciones y las reformulaciones metodológicas.

Unidad 7

LA TEORÍA PSICOGENÉTICA DEL APRENDIZAJE COMO TEORÍA ESPECIAL

El estudio del cambio de los esquemas en situaciones específicamente elaboradas para que el
sujeto  tenga  encuentros  activos  con  el  objeto  de  conocimiento.  Las  características  de  las
situaciones. Criterios para la valoración de los cambios: estabilidad de los progresos obtenidos,
confirmación del curso general de la construcción cognoscitiva, los progresos como base para
nuevas construcciones espontáneas. Alcance teórico de los resultados de las investigaciones.
La Psicología Genética en la agenda contemporánea de debates sobre el aprendizaje. Discusión
de dos malentendidos comunes: el desarrollo como condición de posibilidad del aprendizaje, la
aceleración del desarrollo.

Unidad 8 

LA PSICOLOGÍA GENÉTICA EN EL CAMPO EDUCATIVO

La Psicología Genética ante los procesos de escolarización y la especificidad del aprendizaje
pedagógico: la pregunta por la continuidad/ discontinuidad entre los procesos de construcción de
conocimientos en los contextos de enseñanza y fuera de ellos. La recepción de la Psicología



Genética  en  el  campo  educativo:  aportaciones,  aplicaciones,  malentendidos.  Crítica  teórica,
metodológica y empírica de las aplicaciones directas. La recepción de la Psicología Genética en
el  naciente  campo  de  la  Psicopedagogía.  El  problema  del  uso  normativo  de  la  Psicología
Genética en educación. Los contextos de instrucción como un nuevo escenario para estudiar la
construcción de conocimientos y validar las tesis epistemológicas.

Unidad 9 

LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CONTEXTOS DE ENSEÑANZA 

Condiciones epistemológicas para la pertinencia de los estudios psicogenéticos respecto de la
actividad  escolar.  Convergencia  epistemológica  entre  la  Psicología  Genética  y  la  Didáctica.
Aspectos  metodológicos  de  las  investigaciones  sobre  la  construcción  de  conocimientos  en
situaciones escolares: la coordinación del método clínico- crítico y el análisis psicogenético con
otros métodos. La interacción entre los marcos asimiladores de lxs alumnxs y las informaciones
escolares  durante  la  enseñanza.  Discusión  de  resultados  de  estudios  recientes:  las
investigaciones y desarrollos didácticos sobre lectoescritura y sistema de numeración, las teorías
específicas de los sujetos sobre el mundo natural y social.

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 

Unidad 1

LOS PROPÓSITOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA

Bibliografía obligatoria:

BERTHOUD-  PAPANDROPOULOU,  Ioanna  y  ACKERMANN-  VALLADAO,  Edith  (1986).
"¿Cómo  pueden  formularse  temas  sugeridos  por  la  epistemología  genética  en  problemas
susceptibles  de  investigación  experimental?".  En  PIAGET,  Jean,  APOSTEL,  Leo,  et  al.,
Construcción y validación de las teorías científicas. Contribución de la epistemología genética .
Buenos Aires: Paidós.

GARCÍA, Rolando (1996). “Jean Piaget: epistemólogo y filósofo de la ciencia”. En: Boletín de la
Academia de la Investigación Científica, 1996 (28). México. Pp. 5/9.

PARRAT-DAYAN, Silvia  (2012).  “Esencia y trascendencia de la obra de Jean Piaget  (1896-
1980)”. En: Persona, núm. 15, enero-diciembre, 2012, pp. 213-224. Universidad de Lima, Perú.

PIAGET,  Jean  (1979.  1ª  edición:  1970).  Psicología  y  Epistemología.  Buenos  Aires,  Emecé.
Capítulo I: "La epistemología genética". 

PIAGET, Jean (1989. 1ª edición: 1967). Biología y conocimiento. México: Siglo XXI. Capítulo 1,
"Planteamiento del problema", apartado 1 "Cuestiones previas" (fragmento), pp. 6/ 14.

PIAGET,  Jean y  GARCÍA,  Rolando (1982.  3ª  edición:  1987)).  Psicogénesis  e  historia  de  la
ciencia.  México: Siglo XXI.  Introducción, apartados 1 "Niveles de desarrollo", 2 "Formación y
significación", 3 "Problemas de la historia".

Bibliografía ampliatoria:



CASTORINA, José Antonio (1993). "La Psicología Genética como una tradición de investigación:
problemas  y  apreciación  crítica".  En:  Anuario  de  Psicología nº  56,  pp.  5/  25.  Facultad  de
Psicología de la Universidad de Barcelona.

FERREIRO,  Emilia  y  GARCÍA,  Rolando  (1978).  "Presentación  de  la  edición  castellana".  En
PIAGET,  Jean  (1978):  Introducción  a  la  Epistemología  Genética.  Tomo  I:  El  pensamiento
matemático. Segunda edición. Buenos Aires: Paidós.

PIAGET,  Jean  (1981).  "La  teoría  de  Piaget"*.  En:  Infancia  y  Aprendizaje,  Monografías  2:
"Piaget".  Barcelona, 1981. Pp. 13/ 54. * Piaget's Theory. En MUSSEN, P.H. (Ed)  Carmichael's
Manual of Child Psychology. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1970. Traducción: Martine
Serigos.

PIAGET,  Jean  (1979.  1ª  edición:  1970).  Psicología  y  Epistemología.  Buenos  Aires:  Emecé.
Capítulo II “De la psicología genética a la epistemología”. 

Unidad 2

CONCEPTOS CENTRALES EN EL PLANTEO CONSTRUCTIVISTA DEL PROBLEMA DEL
CONOCIMIENTO

Bibliografía obligatoria:

CASTORINA, José Antonio (1989). "La posición del objeto en el desarrollo del conocimiento". En
CASTORINA, José Antonio et al (1989): Problemas en Psicología Genética. Buenos Aires: Miño
y Dávila. 

GARCÍA, Rolando (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget
a  la  teoría  de  sistemas  complejos.  Capítulo  1,  “Epistemología  y  teoría  del  conocimiento”
(selección,  pp.  15/27)  y  capítulo  2,  “Planteo  constructivista  del  problema  del  conocimiento”
(selección, pp. 46/49). Barcelona: Gedisa.

MARTI, Eduardo (1990). “La perspectiva piagetiana de los años 70 y 80: de las estructuras al
funcionamiento”. En: Anuario de Psicología, nº 44, pp. 19-45.

PIAGET, Jean (2003. 1ª edición: 1936).  El nacimiento de la inteligencia en el niño. Barcelona:
Crítica.  “Introducción”,  selección  (pp.  12  a  18)  y  “Conclusiones”  (punto  5  "La  teoría  de  la
asimilación").

PIAGET,  Jean  y  GARCÍA,  Rolando  (1987.  1ª  edición:  1982).  Psicogénesis  e  historia  de  la
ciencia. Tercera edición. México: Siglo XXI. Capítulo 9, selección. 

WOLMAN, Susana (2003).  Características de los esquemas de acción y su significado en la
teoría  psicogenética.  Ficha de cátedra.  Buenos Aires,  Departamento de Publicaciones de la
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 

Bibliografía ampliatoria:

BRINGUIER,  Jean  Claude  (1985).  Conversaciones  con  Piaget.  Mis  trabajos  y  mis  días.
Barcelona,  Gedisa.  Quinta  entrevista:  "Las  estructuras.  Sus  mecanismos.  Asimilación  y
acomodación".



FLAVELL, John (1968). La Psicología Evolutiva de Jean Piaget. Buenos Aires: Paidós. Parte I,
capítulo II: "Propiedades básicas del funcionamiento cognoscitivo".

CASTORINA, José Antonio (1993). "La Psicología Genética como una tradición de investigación:
problemas  y  apreciación  crítica".  En:  Anuario  de  Psicología nº  56,  pp.  5/  25.  Facultad  de
Psicología de la Universidad de Barcelona.

CASTORINA,  José Antonio (2000).  “El  constructivismo hoy:  el  enfoque epistemológico y los
nuevos problemas”. En FERREIRO, Emilia et al (2000): Sistemas de escritura, constructivismo y
educación. A veinte años de la publicación de Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño.
Rosario: Homo Sapiens. 

CASTORINA, José Antonio; CASAVOLA, Horacio y KAUFMAN, Ana María (1988).  Temas de
Psicología  y  Epistemología  Genética.  Buenos  Aires,  Tekné.  Clase  nº  4:  CASTORINA,  José
Antonio. "Nociones fundamentales de la teoría". 

FERREIRO, Emilia (1999).  “La adquisición de los objetos culturales: el  caso particular de la
lengua escrita”. En su Vigencia de Jean Piaget. México: Siglo XXI.

PIAGET,  Jean  (1979.  1ª  edición:  1977).  Investigaciones  sobre  la  abstracción  reflexionante.
Buenos Aires: Huemul. Tomo I, Introducción. 

PIAGET,  Jean  (1981).  "La  teoría  de  Piaget"*.  En:  Infancia  y  Aprendizaje,  Monografías  2:
"Piaget".  Barcelona, 1981. Pp. 13/ 54. * Piaget's Theory. En MUSSEN, P.H. (Ed)  Carmichael's
Manual of Child Psychology. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1970. Traducción: Martine
Serigos.

PIAGET,  Jean  y  FLUCKIGER,  Michelangelo  (1976.  1ª  edición:  1974).  "Trayectoria  de  un
proyectil  lanzado con una honda". En PIAGET, Jean (comp.) (1976): La toma de conciencia.
Capítulo II. Madrid: Morata. 

VONÈCHE, Jaques (2001). “Bärbel Inhelder: contributions to psychology”. En TRYPHON, A. y
VONÈCHE,  J.  (eds.),  Working with  Piaget:  Essays in  honour  of  Bärbel  Inhelder.  Hove:  The
Psychology Press. 

VUYK, Rita (1984).  Panorámica y crítica de la Epistemología Genética de Piaget, 1965- 1980.
Madrid: Alianza. Tomo I, capítulo 5: "Conceptos cruciales de la Epistemología de Piaget". 

Unidad 3

LOS ESTUDIOS PSICOGENÉTICOS EN EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO

Bibliografía obligatoria:

BOVET, Magalí (1998). “Explicaciones y cambios en adultos”. En: MORENO, Montserrat et al
(1998): Conocimiento y cambio. Los modelos organizadores en la construcción del conocimiento .
Barcelona: Paidós. 

CASTORINA,  José  Antonio  (2012).  “Constructivismo  e  innatismo  en  estudios  de  bebés”  y
“Experiencias con bebés”. En su  Psicología y Epistemología Genéticas.  Buenos Aires: Lugar
Editorial.



DELVAL, Juan (2002).  Descubrir  el  pensamiento de los niños. Introducción a la práctica del
método clínico. Barcelona: Paidós. Capítulo 3, “El método clínico de Piaget”, y capítulo 6, “Las
respuestas en la entrevista clínica”. 

ENESCO, Ileana y CALLEJAS, Carolina (2010). “El mundo de los objetos”. En ENESCO, Ileana
(coord.). El desarrollo del bebé. Cognición, emoción y afectividad. Madrid: Alianza.

ENESCO, Ileana, LAGO, María Oliva y RODRÍGUEZ, Purificación (2010). “El legado de Piaget”.
En ENESCO, Ileana (coord.). El desarrollo del bebé. Cognición, emoción y afectividad. Madrid:
Alianza.

FLAVELL, John (1968).  La Psicología Evolutiva de Jean Piaget. (8° reimpresión 1993) Buenos
Aires: Paidós. Parte I, capítulo I: "Etapas cualitativas" (páginas 39 a 44). Capítulo 12: selección
de fragmentos; páginas 464-469.

PIAGET, Jean (1973. 1ª edición: 1926). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.
Introducción: "Los problemas y los métodos". 

PIAGET,  Jean (1990,  primera  edición en francés:  1975).  La equilibración de las  estructuras
cognitivas.  Problema central  del  desarrollo. Madrid:  Siglo  XXI.  Segunda edición en español.
Capítulo  4,  “Las  estructuras  lógicomatemáticas”,  apartado  19  “La  conservación  de  las
cantidades” (pp. 123- 130).  

PIAGET, Jean e INHELDER, Bärbel (1971.  1ª edición: 1941).  El desarrollo de las cantidades
físicas en el niño. Barcelona: Nova Terra. Introducción y capítulo primero: "La conservación de la
sustancia y las deformaciones de la bolita de arcilla". 

Cuadernillo de protocolos.

Bibliografía ampliatoria:

CASTORINA, José Antonio; FERNÁNDEZ, Susana y LENZI, Alicia (1984). "Alcances del método
de exploración crítica en Psicología Genética".  En CASTORINA,  José Antonio  et  al. (1984):
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PLANTEO SISTEMÁTICO DE LA TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN
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y VONECHE, Jacques (1981), Homenaje a Jean Piaget. Epistemología genética y equilibración.
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INHELDER, Bärbel; BOVET, Magali y SINCLAIR, Hermine (1975. 1ª edición: 1974). Aprendizaje
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aportación  de  las  investigaciones  a  la  lógica  de  los  aprendizajes  y  el  aprendizaje  de  las
estructuras lógicas en la perspectiva de la epistemología genética” (el mismo apartado que leyó
antes, ahora nos centraremos en el segundo problema).

PIAGET, Jean (1981). "La teoría de Piaget". En: Infancia y Aprendizaje, Monografías 2: "Piaget".
Barcelona, 1981. Apartado “Las relaciones entre desarrollo y aprendizaje”. 
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Bibliografía ampliatoria:

BAQUERO, Ricardo (2001). “Las controvertidas relaciones entre Aprendizaje y Desarrollo.” En
BAQUERO, Ricardo y LIMÓN, Margarita (2001), Introducción a la Psicología del aprendizaje
escolar. Bernal: Ediciones UNQ. 

CASTORINA, José Antonio (1994). "Los problemas de una teoría del aprendizaje: una discusión
crítica". En: Temas de Psicopedagogía, Anuario nº 5.
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en las teorías de Piaget y Vigotsky”. En TRYPHON, Anastasia y VONECHE, Jacques (2000).
Piaget- Vygotsky: la génesis social del pensamiento. Buenos Aires: Paidós. 
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FERREIRO, Emilia (2007). “Aplicar, replicar, recrear. Acerca de las dificultades inherentes a la
incorporación de nuevos objetos al cuerpo teórico de la teoría de Piaget”. En su Alfabetización
de niños y adultos. Textos escogidos. Pátzcuaro: CREFAL. 

TERIGI,  Flavia  (2024).  “La  demarcación  de  las  relaciones  entre  Psicología  Genética  y
Educación”. En Barreiro, Alicia y Carretero, Mario (comps.), Construcción de conocimientos en el
campo educativo. Celebrando a Tono Castorina - Volumen 2. Buenos Aires: Tilde Editora. ISBN:
9786319037241. Pp. 139- 154.
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BAQUERO, Ricardo y TERIGI, Flavia (1996). “Constructivismo y modelos genéticos. Notas para
redefinir el problema de sus relaciones con el discurso y las prácticas educativas”. En: Enfoques
pedagógicos,  serie  internacional.  Número  12,  Volumen  4  (2):  Constructivismo  y  pedagogía.
Mayo- agosto de 1996.
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COLL,  César  (1990).  "Un  marco  de  referencia  psicológico  para  la  educación  escolar:  la
concepción  genético-  cognitiva  del  aprendizaje  y  de  la  enseñanza".  En  COLL,  César;
PALACIOS, Jesús y MARCHESI, Alvaro (comps.) (1990).  Desarrollo psicológico y educación.
Tomo II: Psicología de la Educación. Capítulo 23. Madrid: Alianza.

FERREIRO, Emilia (1999). “Psicogénesis y educación”. En su Vigencia de Jean Piaget. México:
Siglo XXI. 

KHUN, Deanna (1981).  "La aplicación de la  teoría  de Piaget  sobre desarrollo cognitivo a la
educación". En: Infancia y Aprendizaje, Monografías 2: "Piaget". Barcelona, 1981. Pp. 144/ 61.

TERIGI, Flavia (2013). “El aprendizaje en la Psicología Genética”. En su Psicología Educacional.
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CASTORINA, José Antonio (2010). “Las epistemologías constructivistas ante el desafío de los
saberes  disciplinares”.  En  CASTORINA,  José  Antonio  (comp.):  Desarrollo  del  conocimiento
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LERNER,  Delia  (2001).  “Didáctica  y  Psicología:  una  perspectiva  epistemológica”.  En
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Materiales referidos a propuestas de enseñanza escolar.
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e. Organización del dictado de la materia: 
     
La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-
UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de
grado durante el Ciclo Lectivo 2025.  

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases
en modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El
porcentaje de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado
(clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.).

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página
web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: la carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden
un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación: 

Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.

El régimen de promoción directa consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3
instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39º y 40º del
Reglamento Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las
siguientes opciones:

Opción A
-Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (clases teóricas, clases prácticas,
clases teórico-prácticas, etc.)
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos,
sin registrar ningún aplazo.

Opción B
-Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes.
-Aprobar  las  3  instancias  de  evaluación  parcial  (o  sus  respectivos  recuperatorios)  con  un
mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4
(cuatro) y menor a 7 (siete) puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.



Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y
el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos),
el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre.
La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a
disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o
entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante  la  vigencia  de  la  regularidad de  la  cursada  de  una materia,  el/la  estudiante  podrá
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no
necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a
inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la
estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de
4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o
rendir en condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad
y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10
quedará  sujeto  al  análisis  conjunto  entre  el  Programa  de  Orientación  de  la  SEUBE,  los
Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

 

Flavia. Z. TERIGI
Profesora Titular
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