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RESUMEN  

El siguiente artículo se propone mostrar parte del recorrido de investigación realizado en el marco 
de la Beca “Estímulo a las Vocaciones Científicas” del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN – 
EVC) y del proyecto de investigación “Relación de los alumnos con el saber y formato escolar. 
Investigación teórica y empírica con alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Viedma, Río 
Negro. 2013-2014” (CURZA UNComa). En el mismo se analizan los desplazamientos teóricos que ha 
tenido la noción de ‘relación con el saber’ desde su origen en el psicoanálisis Lacaniano, a fines de 
la década del 50; luego se profundiza en la producción de uno de los equipos que vienen 
desarrollando investigaciones referentes a esa noción desde la perspectiva psicoanalítica, el Centre 
de Recherche Education et Formation (CREF), específicamente los trabajos de su fundador, Jacky 
Beillerot (1998). Finalmente, se confrontan esas formulaciones teóricas basadas en la noción de 
“relación con el saber” con los principales desarrollos psicopedagógicos estudiados en la formación 
de grado de la Licenciatura en Psicopedagogía. En el artículo se propone la siguiente hipótesis de 
trabajo: es posible establecer un movimiento de conceptos desde la teoría de la relación con el 
saber del CREF hacia una teoría pilar en el campo psicopedagógico como es la teoría del 
aprendizaje de Alicia Fernández. Asimismo se presenta el proceso de construcción, a partir de dicha 
hipótesis, de un problema de investigación científica. 
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MOBILITY CONCEPTS IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FIELD AN APPROACH TO REALATIONS 
BETSEEN CONCEPTS PROPOSED BY JACKY BEILLEROT AND ALICIA FERNÁNDEZ 

 

ABSTRACT 

This article aims to show part of research developed under Stimulus to Scientific Vocations’ Grant, 
for the National Inter-University Council and the research project "Relationship of the students with 
knowledge and school format. Theoretical and empirical research with elementary schools’ students 
in the city of Viedma, Río Negro. 2013-2014" (CURZA-UNCOMA). The article analyses the theoretical 
displacements relationship to knowledge’ s notion from its origins in psychoanalysis Lacaniano, in 
the late 50s, then delves into the production of the Centre de Recherche et Formation Education 
(CREF) and specifically the work of its founder, Jacky Beillerot (1998), who had researched this 
notion from a psychoanalytic perspective. Finally, these theoretical formulations based on the 
notion of "relationship to knowledge" are confront with the major theories that are study in the 
formation of the Bachelor degree of Psycho-pedagogy. The following hypothesis is proposed: it is 
possible to establish a movement of concepts from the theory of the relationship to knowledge of 
the CREF, towards a pillar theory in psychopedagogy’s field: the learning theory of Alicia 
Fernandez. From this hypothesis, also arises a scientific research problem. 

Key words: Relationship to knowledge; Learning and Theoretical displacements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente artículo presenta algunos de los resultados alcanzados en una indagación realizada en el 
marco de la Beca “Estímulo a las Vocaciones Científicas” del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN – EVC) y del proyecto de investigación “Relación de los alumnos con el saber y formato escolar. 
Investigación teórica y empírica con alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Viedma, Río 
Negro. 2013-2014” (CURZA UNComa). 

Como parte del plan de beca, nos propusimos como objetivo confrontar formulaciones 
teóricas basadas en la noción de “relación con el saber” con los principales desarrollos 
psicopedagógicos estudiados en la formación de grado de la Licenciatura en Psicopedagogía.  

A tal fin, se analizaron los desplazamientos teóricos que ha tenido la noción desde su origen 
en el psicoanálisis Lacaniano, a fines de la década del 50; luego se profundizó en la producción de 
uno de los equipos que vienen desarrollando investigaciones referentes a esa noción desde la 
perspectiva psicoanalítica, el Centre de Recherche Education et Formation (CREF), específicamente 
los trabajos de su fundador, Jacky Beillerot (1998). Finalmente, se buscó establecer si existe 
vinculación entre la teorización de Beillerot con la producción de una de las referentes del campo 
de la Piscopedagogía argentina y sudamericana: Alicia Fernández. 

La indagación propone como primer resultado la construcción de la siguiente hipótesis de 
trabajo: es posible establecer un movimiento de conceptos desde la teoría de la relación con el 
saber del CREF hacia una teoría pilar en el campo psicopedagógico, la teoría del aprendizaje de 
Alicia Fernández. 

A partir de dicha hipótesis se ha construido el problema de investigación del proyecto de 
tesis para la obtención del título de grado de la Licenciatura en Psicopedagogía (CURZA UNComa). 

 

 

LOS ESTUDIOS SOBRE LA ‘RELACIÓN CON EL SABER’ 

 

El desarrollo de este artículo surge a partir de mi participación como alumna primero y 
como becaria del CIN-EVC luego, en un proyecto de investigación ejecutado en el marco del 
Departamento de Psicopedagogía del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad 
Nacional del Comahue (CURZA UNComa)1. En el mismo, se analiza uno de los problemas que atañen 
a la psicopedagogía: “el aprendizaje escolar”, pero a la luz de una noción que se ha ido 
expandiendo en el último tiempo en el campo de las ciencias humanas: la relación del alumno con 
el saber. 

Para ello, indagamos los orígenes de la noción, como también los desplazamientos teóricos 
que la misma ha tenido, entendiendo por estos últimos “la movilidad de conceptos que, habiendo 
sido creados en el marco de una disciplina para dar respuesta a una problemática específica, luego 
son retomados por otros campos de saber para explicar nuevos aspectos de la realidad” (Bertoldi, 
Bolleta y Mingardi Minetti 2008:95). En este sentido es que nos valemos del análisis de dicha noción, 
para conocer el valor heurístico de la misma para abordar nuestro objeto de estudio: el 
aprendizaje. 

A partir del rastreo bibliográfico, encontramos que esta noción nace de la mano de Lacan al 
interior del psicoanálisis. Tanto Beillerot (1998) como Charlot (2009) reconocen que fue aquel quien 
por primera vez formuló el sintagma de “relación con el saber”. Beillerot ubica la primera alusión a 
la noción en una conferencia que Lacan presentó en el congreso celebrado en Royaumont2 y que es 

                                                 
 
1 Se trata del PI V (04V/084), denominado “Relación de los alumnos con el saber y formato escolar. Investigación teórica y 
empírica con alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Viedma, Río Negro. 2013-2014”. Dirigido por la Mgter. Soledad 
Vercellino y acreditado y financiado por la UNCo 
2 Dicho coloquio fue llevado a cabo en julio de 1958.  
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luego retomada en el segundo volumen de sus escritos, bajo el título “Subversión del sujeto y 
dialéctica del deseo” del año 1966 (Vercellino 2014b). 

Desde los años 60, este concepto se fue desarrollando en el campo psicoanalítico, como así 
también al interior de la didáctica y la sociología, en las décadas del 70 y 90 respectivamente; 
siendo a finales de los 80 y durante los años 90, cuando aparecerán las obras que son los pilares 
sobre las que, posteriormente, se desarrolla la investigación que trata la ´relación con el saber´ 
(Vercellino 2014; Vercellino, van den Heuvel y Guerreiro 2014).  

Dichas obras podemos organizarlas en tres grandes grupos de investigación consolidados, 
todos localizados en países francoparlantes (Francia, Canadá, Tunes). Así encontramos los trabajos 
pertenecientes al grupo del Centre de Recherche Education et Formation (CREF), de la Universidad 
Paris X-Nanterre, creado por Jacky Beillerot y continuado por Nicole Mosconi y Claudine Blanchard –
Laville, quienes exploran y desarrollan la noción desde diferentes teorías psicoanalíticas; con el 
interés de 

 

Profundizar tal o cual perspectiva susceptible de aportar un nuevo esclarecimiento a estas 
nociones de saber y de relación con el saber. Por eso [recurren] tanto a Sigmund Freud como a 
Melanie Klein o a Jacques Lacan, o también a Wilfred Bion y Donald Winicott como a Cornélius 
Castoriadis (Beillerot, Blanchard-Laville y Mosconi 1998:14) 

 

Por otro lado, los correspondientes al equipo de investigación “Educación, socialización y 
colectividades locales” (ESCOL) conformado en el año 1987 en el Departamento de Ciencias del 
Educación de la Universidad París VIII, Saint Denis, bajo la Dirección de Bernard Charlot; este equipo 

 

Desarrolla investigaciones sobre la relación con el saber y la relación con la escuela de 
jóvenes que frecuentan establecimientos escolares situados en la periferia. Una primera 
investigación se ocupó del college y, en menor medida, de las escuelas primarias (Merlot, 
Bautier y Rochex 1992). El equipo se interesó de inmediato en los liceos: Elizabeth Bautier y 
Jean-Ives Rochex trabajaron sobre los liceos generales y técnicos, y [Charlot] sobre los lycees 
professionnnels (Charlot 2008:17). 

 

Los sociólogos de la educación que trabajan en una corriente crítica y antropológica 
(Anderson-Levitt 2012) se propusieron en un principio estudiar “la relación con el saber” en función 
del éxito o fracaso escolar de los alumnos, desde una “interpretación positiva”, en contraposición a 
los estudios que lo hacen desde las teorías de la reproducción social, orígenes sociales y la 
desventaja sociocultural (Charlot 2008; Kalali 2007) que ponen el acento en las carencias, en lo que 
les falta a los sujetos. Ellos en cambio, focalizan en la comprensión de la relación del sujeto con el 
saber (ya sea este sujeto el estudiante, profesor, etc.) y de los procesos que acompañan a la 
estructuración de esta relación.  

Finalmente el concepto fue también desarrollado por los investigadores del Institut de 
recherches sur l’enseignement des mathématiques (IREM) de la Universidad Aix-Marseille, creado y 
dirigido por Chevallard (1992, 1996, 2003). Otros investigadores que hemos consultado afiliados a 
esta línea son Alba y Venturini (2002) y Therriault (2008). Desde este enfoque se alude al término 
´saberes´, en plural, haciendo referencia a la relación que un sujeto o una institución mantiene con 
un determinado objeto de conocimiento relativo a disciplinas escolares o científicas. Focalizan en la 
dimensión institucional de la relación con el saber, sosteniendo que la misma nunca es definitiva; 
viéndose influida la relación personal por la presión que ejerce la relación institucional con el 
objeto (Kalali 2007; Pouliot, Bader y Therriault 2008). 
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POSIBLES RELACIONES ENTRE CONCEPTOS PROPUESTOS POR JACKY BEILLEROT Y ALICIA 
FERNÁNDEZ: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HIPÓTESIS 

 

En el marco de la Beca CIN - EVC hemos focalizado en los trabajos de la corriente 
psicoanalítica, específicamente en los desarrollos de Beillerot (1998). Si bien el autor mencionado 
reconoce que la ´relación con el saber´ es una noción imprecisa y de contornos inciertos, trata de 
acercarse a una definición, planteando que 

 

La ´relación con el saber´ parece sugerir una disposición de alguien, no hacia los 
conocimientos o los saberes, sino hacia el Saber (…) Como siempre ocurre cuando se trata de 
una ´relación con…´, estaría en juego una especie de comercio amoroso: la relación con el 
saber designaría entonces el modo de placer y sufrimiento de cada uno en su relación con el 
saber. De este modo, la relación con el saber correspondería a la perspectiva del sujeto: el 
acceso al saber, la apropiación, las investiduras y las prácticas deberían entenderse en una 
economía personal (…) intenta unificar, comprender o explicar lo que atañe a los 
aprendizajes, los conocimientos y las múltiples dificultades con que se tropieza (Ib. íd.: 44). 

 

También afirma que “la realidad de los saberes es la de un proceso y no la de resultados y 
productos” (Ib. íd.:33). Posicionándose desde la perspectiva psicoanalítica, tomará los aportes de la 
misma, dando especial relevancia al lugar del deseo y la relación de objeto, en la relación de un 
sujeto con el saber. 

 

La ´relación con el saber´ nombrará (…) más que la producción, la circulación o la realidad 
cognitiva y social del saber, una ´representación´ del sujeto que expresará una vivencia 
consciente o inconsciente. La relación con el saber no designa el saber sino un vínculo de un 
sujeto con un objeto (Ib. íd.: 53). 

 

Por ello dará especial relevancia a las primeras experiencias de los sujetos, donde la familia 
(funciones y no personas) tiene un lugar sumamente significativo, sin desconocer el influjo que la 
cultura tiene en ella, y por lo tanto, en el niño. 

 

El desarrollo cognitivo del niño y, en mayor medida, su ‘relación con el saber’ son 
determinados por la familia en sus realidades sociales. Esto ocurre de varias maneras. Por una 
parte, los grupos sociales diversifican los objetos de saberes; ¿qué objetos son ofrecidos al 
apetito del niño y en qué términos? ¿Cuáles son los objetos dignos de ser sabidos y aprendidos 
y por consiguiente amados? ¿Qué es bueno saber y qué es bueno ignorar? Se trata de 
determinaciones culturales, tanto en términos de grupo familiar como en términos de clase. 
Puesto que, por una parte, también hay una diferenciación global de lo que es saber, quizás 
entre saber efectuar y saber hablar (Ib. íd.:65). 

 

Estas líneas comienzan a adentrarnos en el posicionamiento de lo que el autor denomina 
´proceso creador´, el cual “para cada sujeto tiene una característica fundamental: es singular 
(único), y por lo tanto no reproducible” (Ib. íd.:66). Este proceso incluye a la época, con sus saberes 
disponibles, como los medios y los movimientos que un sujeto realiza para asimilarlos. Pueden 
transmitirse los resultados de dicho proceso, pero no el movimiento, que es singular. 

El autor avanza identificando figuras míticas o ideal-típicas del saber y de la ´relación con 
el saber´ como modo de “progresar en la comprensión de esta noción” (Ib. íd.:77), así, busca 

 

Las figuras como modalidades de la ´relación con el saber´ y, a la vez, como representación 
del saber. Para buscar las Figuras es preciso determinar los caracteres a partir de la ´relación 
con el saber´ como proceso creador de saber que integra los saberes existentes con el fin de 
que todo autor-sujeto actúe y piense, es decir, busque verdad y significado (Ib. íd.: 77) 
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Así, plantea dos modalidades de relación con el saber: la del imitador y la del transgresor. 
Caracterizará al imitador como quien desea aprender y se apropia del conocimiento en conformidad 
(con la clase, el medio, los padres). Mientras que el transgresor es “lo opuesto al imitador, es el 
ladrón, el audaz, el aventurero o astuto que se apodera, a cualquier precio, del saber prohibido (…) 
el trasgresor desea saber” (Ib. íd.: 77). 

A esta altura del recorrido teórico, advertimos la similitud conceptual entre esas nociones y 
las de “aprender” y “modalidades de aprendizaje” de la psicopedagoga argentina Alicia Fernández 
(1987, 2002, 2010). La misma señala que: 

 

Aprender es apropiarse, apropiación que se da a partir de la elaboración objetivante y 
subjetivante. La elaboración objetivante permite apropiarse del objeto seriándolo y 
clasificándolo (…) En cambio, la elaboración subjetivante tratará de reconocer, de apropiarse 
de [ese objeto] a partir de aquella única e intransferible experiencia que haya tenido el 
sujeto con [ese objeto] (Fernández, 1987: 132). El aprendizaje es un proceso que se significa 
familiarmente, aunque se apropie individualmente, interviniendo el organismo, el cuerpo, la 
inteligencia y el deseo del aprendiente y también del enseñante, pero el deseo es 
necesariamente el deseo del otro (Ib. íd.: 131). 

 

Sosteniendo que el aprendizaje se da en un vínculo, desarrolla la noción de ´modalidad de 
aprendizaje´, postulando que es 

 

Una matriz, un molde, un esquema de operar que se va utilizando en las distintas situaciones 
de aprendizaje (…) tal modalidad tiene una historia que se va construyendo desde el sujeto y 
desde el grupo familiar, de acuerdo con la real experiencia de aprendizaje y cómo fue 
significada por él y sus padres. En el diagnostico tratamos de observar, desanudar y comenzar 
a desplegar los significantes de la modalidad de aprendizaje (Ib. Íd.: 121-122). 

 

Plantea que a la hora de describir dicha modalidad habrá que observar los siguientes 
aspectos: la imagen de sí mismo como aprendiente; cómo operan fantasmáticamente las figuras 
enseñantes padre y madre; el vínculo con el objeto de conocimiento; la historia de los 
aprendizajes, especialmente algunas escenas paradigmáticas que hacen a la novela personal de 
aprendiente que cada uno construye; la manera de jugar y la modalidad de aprendizaje familiar; 
sosteniendo que una modalidad de aprendizaje ´normal´ es aquella en la que se juega un equilibrio 
entre asimilación y acomodación, y que “el pensar, la creatividad y la inteligencia, (…) suponen 
movimientos de desadaptación, desadaptación creativa” (Ib. Íd.: 54). 

Cabe aclarar, asimismo, que la autora cita a Beillerot al menos en sus obras “Poner en juego 
el Saber” (2002) y “Los idiomas del aprendiente” (2010), y en este último explicita la influencia de 
dicho autor en la reformulación de sus producciones en sus últimos libros. 

Lo expuesto nos anima a formular la siguiente hipótesis de investigación: es posible 
establecer un movimiento de conceptos desde la teoría de la relación con el saber del CREF hacia 
una teoría pilar en el campo psicopedagógico como es la teoría del aprendizaje de Alicia Fernández. 

 

 

DE LA HIPÓTESIS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La hipótesis formulada nos orienta hacia una investigación más bien teórica. Ante dicha 

exigencia, surge la pregunta sobre ¿qué antecedentes de investigación enmarcan dicho problema? 
¿Cuál es el estado actual de la investigación teórica en el campo de la psicopedagogía? 

De la revisión de literatura realizada se advierte una incipiente investigación teórica en el 
campo psicopedagógico. La misma proviene del campo epistemológico o ha sido la empresa 
encarada por quienes se han constituido en referentes de la disciplina en un esfuerzo caracterizado 
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por establecer relaciones entre grandes teorías (psicoanálisis, psicología genética, psicología social) 
a fin de consolidar un marco teórico-práctico para la disciplina. 

Encontramos tres tipos de estudios teóricos: aquellos que realizan análisis epistemológicos 
sobre la disciplina (Muller 2000; Moreu Calvo 2002; Bizquerra 2002; Ortiz 2000; Bossa 2008; Ventura 
2012; Zambrano Leal 2007; Ortiz 2000; Da Silva 2006; Castorina 1998; Vercellino 2004), los que 
problematizan conceptos provenientes de otros campos, a partir de aportes de la lectura 
psicopedagógica de los mismos (Bertoldi, Bolletta y Mingardi Minetti 2008) y otros que proponen 
articulaciones entre distintas teorías en un esfuerzo por consolidar un marco teórico específico (de 
Lajonquière 2005; Paín 1991; Visca 1985). 

Algunos de esos trabajos teórico-epistemológicos focalizan en los orígenes del término 
psicopedagogía y la consolidación del discurso, campo y disciplina psicopedagógica (Muller 2000; 
Moreu Calvo 2002; Bizquerra 2002; Ortiz 2000; Bossa 2008; Ventura 2012; Zambrano Leal 2007) en 
países como España, Cuba, Brasil o Argentina. También se analizan las condiciones actuales y reales 
que existen en ciertos países para la integración de la psicopedagogía, la psicología y la pedagogía 
(Ortiz 2000). Otros estudios analizarán los fundamentos epistemológicos de las teorías en 
psicopedagogía (Da Silva 2006) o los problemas epistemológicos que conlleva la adopción y 
aplicación de teorías elaboradas en otros contextos (Castorina 1998) 3. 

También en nuestro país, y más aún, en el ámbito local, encontramos una investigación 
llevada a cabo por Vercellino (2004), en el marco de su trabajo final de grado, en la que se analiza 
la formación de la dislexia, como objeto de conocimiento del campo psicopedagógico. La 
investigación analiza las condiciones sociohistóricas de posibilidad de la (des)aparición de dicho 
objeto y la incidencia del discurso y la práctica psicopedagógica en dichas condiciones. 

El trabajo teórico de Bertoldi, Bolletta y Mingardi Minetti (2008), por su parte, analiza los 
alcances de un concepto propio de las ciencias sociales, como es el de ‘reflexividad’, se preguntan 
por la formación del mismo y las operaciones de desplazamientos que ha soportado desde su campo 
de origen hacia otros campos de saber, a la vez que hipotetizan sobre la reformulación del mismo a 
partir de una lectura psicopedagógica.  

Las autoras muestran como el “concepto reflexividad”, ha transitado por diferentes campos 
de conocimiento -la etnometodología, la antropología, la sociología- y reflexionan sobre sus 
posibilidades de uso en otros campos de saber, sus límites y su fertilidad teórica. Desde los aportes 
de la psicopedagogía, proponen analizar una nueva dimensión del concepto no trabajada hasta el 
momento, que han denominado “reflexividad de la singularidad”. Con ella hacen referencia a los 
aspectos inconscientes del sujeto investigador que, de forma insistente se ponen en juego en las 
relaciones de campo.  

Con respecto a investigaciones teóricas que trabajen sobre la articulación de autores, 
podemos mencionar la tesis doctoral realizada por Leandro de Lajonquière (2005), publicada en su 
libro “De Piaget a Freud: para repensar los aprendizajes”, donde a partir de los aportes de las 
teoría piagetana y del psicoanálisis trabaja en pro de articular, a partir de bases sólidas, un campo 
clínico (psico) pedagógico, repensando las vicisitudes que atraviesa un sujeto en la “(re) 
construcción” de los conocimientos. Así dice: 

 

Estamos persuadidos de la necesidad de que se conceptualice un nuevo espacio teórico-
práxico que se inscriba entre las fronteras, tradicionalmente reconocidas, del psicoanálisis y 
la psicología genética. Esta convicción no se basa de una simple y caprichosa búsqueda del 
´justo término medio´ entre posturas extremas: lo que la justifica es la insuficiencia misma 
de los paradigmas en cuestión para conceptualizar satisfactoriamente lo que nosotros 
preferimos llamar en lugar de ´problemas´ o ´disturbios´, las vicisitudes que un sujeto 
soporta en sus aprendizajes (Ib. Íd.: 117-118). 

                                                 
 
3 Sobre el estado actual de la reflexión epistemológica en psicopedagogía en argentina y en el mundo, ver: Bertoldi, S., 
Vercellino, S. y Lima, F (2013). 
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Tampoco podemos dejar de mencionar el pionero trabajo de una psicopedagoga tan 
relevante como es Sara Paín (1991), quien con su obra ha contribuido ampliamente a la teorización 
y a la práctica psicopedagógica.  

En su renombrado libro “Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje” 
expresa una serie de hipótesis y conclusiones a las que ha arribado luego de quince años de labor en 
el campo psicopedagógico, las cuales -nos dice explícitamente- no están exentas de modificación, 
sino por el contrario, se espera que puedan modificarse a partir de los diversos aportes que se 
puedan hacer a las mismas (desde lo teórico, lo técnico o lo ideológico).  

La autora conceptualiza el proceso de aprendizaje, caracterizando distintas dimensiones del 
mismo (bilógica, cognitiva, social y como función del yo), para lo cual toma los aportes de la 
psicogénesis, de la mano de Piaget y del psicoanálisis, desde la obras Freudo-Lacanianas. Plantea al 
respecto: 

 

En el lugar del proceso de aprendizaje coinciden un momento histórico, un organismo, una 
etapa genética de la inteligencia y un sujeto, adscriptos a otras tantas estructuras teóricas de 
cuyo engranaje se ocupa y preocupa la epistemología; nos referiremos principalmente al 
materialismo histórico, a la teoría piagetana de la inteligencia y a la psicoanalítica de Freud, 
en tanto instauran la ideología, la operatividad y el inconsciente. 

Procuraremos dar cuenta de la amplitud de ese lugar de coincidencia, a través de la 
descripción de sus dimensiones (Paín 1991: 13). 

 

También proseguirá en la descripción y conceptualización de los factores intervinientes en 
el aprendizaje; los aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico del síntoma “problema de 
aprendizaje”, las técnicas de indagación utilizadas, y las cuestiones referidas al tratamiento del 
mismo.  

Por último, cabe mencionar el trabajo de Visca (1985), quien en su primer libro “Clínica 
Psicopedagógica. Epistemología Convergente” intenta vincular por “asimilación recíproca” los 
aportes de las Escuelas Piagetana, Psicoanalítica y de Psicología Social de Pichón Rivière. De esta 
manera, da a conocer los aspectos fundamentales para la comprensión de la Clínica 
Psicopedagógica, describiendo y explicando el proceso aprendizaje de un sujeto, teniendo en 
cuenta la constitución histórica y cultural. Denominó a su línea de pensamiento Epistemología 
Emergente. 

No se han encontrado estudios que den cuenta de la génesis de conceptos fundamentales de 
la disciplina. 

En lo que refiere a la “relación con el saber”, muchos han sido los estudios que desde fines 
del siglo pasado hasta el presente se han abocado a ella. Los mismos se han ocupado de diferentes 
“sujetos escolares”, algunos enfatizando en el docente o profesor y otros en el alumno.  

En lo que refiere a investigaciones teóricas que han abordado la noción, de acuerdo a la 
revisación bibliográfica realizada, podemos diferenciar a tres grupos de investigaciones. El primero 
refiere a aquellos trabajos que se abocaron a una descripción del devenir del concepto en las tres 
disciplinas de referencia. Aquí ubicamos a quienes trabajaron en la conceptualización de la noción 
desde las perspectivas psicoanalítica y sociológica (Pouliot, Bader y Therriault 2010; Therriault, 
Bader y Ndong Angoué 2013), y desde la didáctica (Pouliot et al 2010). Estos autores desarrollan la 
forma en que desde cada perspectiva se conceptualiza dicha noción, las áreas de convergencia y 
divergencia que se producen entre esos marcos referenciales y los principales representantes y 
grupos académicos que vienen desarrollando investigaciones sobre la misma, fundamentalmente en 
países francófonos (Vercellino, van den Heuvel y Guerreiro, 2014). 

En segundo lugar encontramos el trabajo de Zambrano Leal (2013), quien realiza un 
recorrido sobre el contexto socio-histórico en el que se originó la noción, y postula que la misma 
surgió como una alternativa a las miradas reduccionistas sobre el aprendizaje. Sostiene que “la 
relación con el saber es una teoría educativa, cuyo objeto es la comprensión psicoanalítica y 
sociológica del fracaso escolar” (Ib. íd.: 27). Esta investigación refiere específicamente al 
aprendizaje, contextualizando la época en la que el mismo adquiere relevancia: “después de finales 
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de la década de los ochenta, la materia prima más importante empezó a ser el conocimiento (…) la 
escuela (…) quedó sometida al poderoso discurso de la calidad, la flexibilidad, la eficacia, la 
eficiencia” (Ib. íd.:32). De esta manera, para el autor, el aprendizaje fue ganando la hegemonía que 
antes ocupaba la enseñanza, y con mayor preponderancia su logro o fracaso, entendido desde una 
perspectiva cuantitativa. Sostiene que: 

 

El concepto central de esta nueva ideología escolar es el aprendizaje, práctica que terminó 
regulando las formas de enseñar, los modos de evaluar, las maneras de organizar los 
contenidos y las relaciones con el saber. (…) La sociedad de aprendizaje es concomitante con 
la economía del conocimiento y de la información. A la vez, este nuevo paradigma tiene su 
base en la sociedad de medición cuyo nacimiento tiene lugar a mediados del siglo XX. Dos 
términos serán claves en la sociología educativa de los años sesenta: el logro y el fracaso 
escolar. (…) Las grandes mediciones sobre el rendimiento (éxito o fracaso) siguieron la línea 
más conservadora del dato numérico y aquello que hace parte del alma de los sujetos; lo que 
nos dice de su subjetividad, deseo, placer, relación con el mundo, relación con los otros y 
consigo mismo, es menospreciado (Ib.íd.33-34). 

 

En el tercer y último grupo ubicamos los trabajos que intentan operacionalizar el 
concepto desde alguna de las perspectivas teóricas (Beaucher, C. Beaucher, V. y Moreau 
2013), analizan los puntos problemáticos al interior de los distintos desarrollos que trabajan 
la noción “relación con el saber” (Kalali 2007) y ponen al concepto en discusión con otras 
teorías en un intento de clarificación (Moreau 2013; Gagnon 2013). 

Ahora bien, a esta altura del recorrido se observa que ninguno de los estudios teóricos que 
abordan la noción de relación con el saber que hemos revisado, realiza un análisis sobre la 
vinculación de la misma con otros conceptos generados en otros campos disciplinares que estudien 
el aprendizaje.  

Esto nos llevó a decidir por alguna opción teórica que diera cuenta de la génesis de 
conceptos dentro del campo psicopedagógico a partir de sus desplazamientos entre distintos corpus 
teóricos. En ese marco, recuperamos un autor referente de la epistemología e historia de la ciencia 
francesa: Georges Canguilhem (1971, 1975, 2000). 

Este autor dedica múltiples estudios al análisis del acontecimiento científico, que 
conceptualiza como formación de conceptos (Canguilhem 1971,1975). Señala que dicho estudio 
requiere del análisis de la historicidad del acontecimiento y de la serie de encuentros que permiten 
que el mismo se produzca. 

Desde los aportes teórico- analíticos de este autor, se podrán analizar los desplazamientos 
de conceptos entre campos teóricos y disciplinares diferentes, si: a) se compara la denominación, 
definición y función de interpretación de las nociones de modalidad de aprendizaje (A. Fernández) 
y figuras del saber (J. Beillerot), b) se analiza el campo lingüístico (imágenes, metáforas y 
analogías) de formación de dichos conceptos y c) se analiza el campo práctico (técnicas 
experimentales e instrumentales, técnicas empíricas, contexto social, político y económico) en que 
se forman los mismos. 

 

 

A MODO DE CIERRE 

 

A lo largo de este artículo se ha dado cuenta de la construcción de una hipótesis de trabajo 
y problema de investigación en el campo psicopedagógico, realizada en el marco de un Proyecto de 
Investigación y una beca de iniciación en la investigación.  

Dicho problema surge al advertir posibles vinculaciones entre conceptos construidos en 
contextos académicos (teóricos y disciplinares) y político geográficos diferentes: los de aprender y 
modalidad de aprendizaje (A. Fernández) y relación con el saber y figuras del saber (J. Beillerot).  
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La tesis que se inicia luego de dicho recorrido, continuará a un incipiente corpus de estudios 
teóricos que se han desarrollado dentro del campo psicopedagógico, pero enfatizando en una 
problemática poco explorada como es la génesis de conceptos a partir de sus desplazamientos entre 
distintos corpus teóricos, a la vez que aportará información sobre las derivaciones que la noción de 
‘relación con el saber’ ha tenido en la psicopedagogía argentina. 

Creemos que dicha investigación implicará un aporte a la disciplina fundamentalmente por 
dos cuestiones. En principio, trabajar una noción proveniente de otras disciplinas, como es la 
relación con el saber, puede aportarnos heurísticamente para el abordaje de nuestro objeto de 
estudio: el aprendizaje, lo cual puede tener luego implicancias en las prácticas psicopedagógicas.  

Abocarse a un estudio sistemático de conceptos nodales de la disciplina (como los de 
aprendizaje y modalidad de aprendizaje) y de una autora legitimada en el campo, como lo es A. 
Fernández, pretende ser un pequeño aporte a la consolidación teórica de este campo de saberes. En 
este punto, cabe prestar especial atención a los desplazamientos teóricos que ha sufrido la noción, 
o que deba sufrir para enriquecer a otro campo disciplinario, ya que 

 

Esa operación de desplazamiento no resulta sencilla dado que no se trata de un mero 
trasvase. Significa una reconsideración a la luz del nuevo campo de problemas que, en 
muchos casos, permite nuevas conceptualizaciones capaces de otorgarle, no sólo un mayor 
alcance a sus dimensiones de análisis, sino también un nuevo alcance que compromete hasta 
la misma enunciación (Bertoldi, Bolleta y Mingardi Minetti 2008: 97) 

 

Por otro lado, al tratarse de un estudio teórico puede brindarnos elementos para enriquecer 
el desarrollo de la disciplina misma, ya que como plantean diversos autores (Ventura 2012; 
Zambrano Leal 2007) la psicopedagogía ha tenido un gran avance en las prácticas profesionales, no 
siendo de la misma manera en la teorización4.  

Nos parece pertinente avanzar en investigaciones dentro del campo psicopedagógico que 
contribuyan a su corpus teórico, que nos brinden posibilidades conceptuales y heurísticas para el 
abordaje de nuestro objeto: el aprendizaje. La tesis emprendida será un intento de ello. 

                                                 
 
4 Ventura (2012) señala que existe más confluencia en la definición de los campos de actuación del Psicopedagogo que en sus 
marcos teóricos; Zambrano Leal (2007), por su parte, problematizará cierta construcción discursiva que indica que es la 
precisión de la actividad la que daría un soporte legítimo de saber a la psicopedagogía, antes que el desarrollo de un corpus 
científico- teórico. 
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