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FUNDAMENTACIÓN: 

El papel del Estado como garante de derechos sociales se transformó radicalmente a la par 
que se modificó la institucionalidad a través de la cual éste interviene sobre los problemas 
sociales.  Conjuntamente, una diversidad de formas asociativas puebla crecientemente el 
espacio social y político. Organizaciones de la Sociedad Civil, asociaciones diversas y redes 
de políticas públicas, entre otras, desempeñan hoy un papel relevante en procesos tales 
como la elaboración y puesta en marcha de Políticas Sociales, en el desarrollo y solución de 
procesos conflictivos, en la intervención frente a problemas que afectan la calidad de vida, 
la promoción de la vida social, etc., y realzan su importancia a partir tanto de sus propias 
estrategias para la defensa de los derechos sociales, culturales o colectivos, como del nuevo 
lugar que se les ha asignado desde los ámbitos local o internacional en diversas actividades 
de desarrollo o fortalecimiento democrático. 

Estos nuevos escenarios socioeconómicos y políticos institucionales presentes en América 
Latina, junto al deterioro y retroceso que en sus condiciones de vida han sufrido importantes 
mayorías de la población, han puesto a la Gestión Social en la agenda de las políticas desde 
mediados de los años ‘90 y continúa a la fecha. 

En el campo de la gestión pública, una revisión de la literatura especializada  da cuenta de 
los debates fundamentalmente generados ante los primeros resultados de la aplicación de 
la denominada “Nueva Gestión Pública” que expresan también profundas transformaciones 
en las reglas de juego y en los actores que tradicionalmente caracterizaron la estructura y 
dinámica de la Gestión Social en los diferentes niveles, especialmente a nivel local.  



Posteriormente, se trató de repensar las estrategias de implementación que permitan pasar 
desde las reformas estructurales orientadas al mercado y de la expansión de programas 
focalizados en los más pobres, hacia intervenciones de carácter más integral que 
materialicen una visión más amplia e inclusiva del desarrollo social, superando aquellas 
reformas que privilegiaron la decisión inconsulta y el diseño burocrático de lo social a favor 
de una implementación acorde con la complejidad de lo social, dando relevancia a 
herramientas de gestión tales como la participación, la articulación intra y extra 
gubernamental y la asociación del Estado con Organizaciones Sociales y  del ámbito privado, 
en la construcción de nuevos modelos de gestión pública de proximidad, poniendo en 
cuestión los déficit para articular programas, para gestionar la coordinación entre los niveles 
nacional, provincial y municipal, entre organizaciones público-estatales, de la sociedad civil 
y del ámbito privado y para hacer más efectivo el uso de los recursos a los efectos de generar 
mayores impactos. 

Hoy, estos esfuerzos por pensar y construir una Gestión Social Inclusiva, están en revisión, 
con rupturas y retrocesos,  ya que se plantea nuevamente lo que se conoce como 
“Modernización del Estado”, pero esta vez no solo con achicamiento del Estado, sino de 
vaciamiento de sus organismos, sin definición clara a nivel de políticas sociales que aborden 
la cuestión social. Al mismo tiempo se avanza hacia la idea de un “Gobierno Abierto”, 
entendiendo esto último como sistemas más transparentes, de acceso a la información 
pública e intervenciones centradas en las necesidades y demandas del ciudadano, lo que 
desafía los modelos de gestión de la política pública que permitan mejorar la accesibilidad y 
calidad de los servicios sociales que se brindan a los ciudadanos mediados por la tecnología 
e Inteligencia Artificial.  

Horacio Cao (2016) se referirá al respecto diciendo que en el medio de este cóctel conceptual 
es relevante separar de forma analítica dos tipos de procesos: aquellos que se conoce como 
Reforma del Estado, de aquellos que tienen por objetivo operar sobre la dimensión 
organizacional de la Administración Pública, inscriptos en lo que se conoce como Reforma 
Administrativa. La diferenciación entre uno y otro no es trivial, mientras que la Reforma del 
Estado implica cambios estructurales a nivel social, político y económico, la Reforma 
Administrativa se dirige a transformar las formas de gestión del aparato público, aunque las 
relaciones entre ambas reformas son indudable (p.3) 

Estas tendencias y reformas se dan en un contexto de crisis política, social y económica, 
con el consecuente aumento de la pobreza y desigualdad. 

Ante estos escenarios, nunca es más conveniente la pregunta de Joan Subiratas (2007) 
¿Qué gestión pública para qué sociedad? No se puede estudiar ni reflexionar sobre la 
Gestión independiente de los cambios sociales, políticos y económicos, es decir, que no se 
puede analizar lo nuevo con viejos esquemas conceptuales, esto quedó evidenciado con la 
gestión de la pandemia suscitada en el año 2020 a partir de la enfermedad de COVID-19 
que puso en jaque los sistemas socio-sanitarios, económicos, culturales, ambientales y 
políticos en todo el mundo, donde las diversas maneras de gestionar la pandemia en los 
diferentes países, permiten volver sobre el interrogante de qué gestión para qué sociedad, 
surgiendo en este caso la necesidad e importancia de recuperar la coordinación 
intergubernamental e intersectorial, como así también nuevas reglas de juego, que 
atraviesan finalmente las intervenciones sociales. Tal como señalan Cao y Moreira Slepoy 
(2021):  “los diferentes proyectos políticos postulan diversos tipos de articulación de lo social 
y lo político, lo que, a su vez, supone estrategias distintas de ordenar el aparato del Estado 
y de gestionar los problemas públicos”. (p. 103) En este sentido, los autores sostienen que 



la pugna suscitada en el modelo de estado se traduce en la pugna entre diversos modelos 
de administración pública, por lo que consideran que “no hay modelos de administración 
pública imparciales y neutros. La pugna entre modelos se refiere tanto a un desacuerdo 
sobre la forma de hacer las cosas, como sobre las cosas que hay hacer, qué objetivos 
perseguir, con qué actores hacerlo, y sobre la definición de quienes acumularán poder, 
prestigio y recursos con la acción estatal” (Cao y Moreira Slepoy, 2021, p.103). 

Los desafíos entonces con que se enfrenta la Gestión Social también nos plantean desafíos 
relativos a la formación de Trabajadores Sociales capaces de actuar en contextos complejos. 
Al decir de Coraggio: “... los profesionales que operan en ese campo se enfrentan 
cotidianamente a la necesidad de intervenciones que requieren creatividad, complejidad de 
visión y acción, otras metodologías de vinculación con la realidad social, otros saberes, otras 
formas de aprendizaje y socialización de conocimientos” (2015, p. 5)  En el caso de la gestión 
de las políticas sociales, consideramos que en la formación de lo/as Trabajadore/as Sociales 
no solo deben abordarse las cuestiones relacionadas con las concepciones que las orientan, 
sus contenidos y los problemas relativos al diseño de la intervención y su evaluación, sino 
mirar especialmente los procesos de implementación, pues son ellos los que conectan los 
diseños de políticas con las necesidades y expectativas de las comunidades y de la 
población. Es decir, prestar atención a lo que ocurre “entre” el diseño de los programas y la 
evaluación de sus resultados, ya que una adecuada ejecución de las decisiones públicas 
puede abrir interesantes oportunidades para generar resultados valiosos para lo/as 
ciudadano/as y fortalecer en la práctica el camino hacia una ciudadanía activa e integral, 
constituyéndose así la gestión de lo social, en un elemento clave para reconstruir la 
legitimidad del Estado y para fortalecer la democracia de los países. 

Coincidimos con Martínez Nogueira en que “la implementación consiste en transitar un 
sendero complejo, porque ella misma es fuente de problemas complejos” (2007, p. 63), pero 
también de oportunidades estratégicas para el fortalecimiento de las capacidades estatales 
y de los papeles ciudadanos. Para el/la Trabajador/a Social, centrar la atención en la gestión, 
y por lo tanto, en la implementación, implica abordar el análisis desde la perspectiva de los 
procesos desencadenados, de las relaciones establecidas y de los impactos producidos en 
la sociedad. 

Los nuevos escenarios, con sus retos y desafíos anteriormente mencionados, requieren de 
las/los Trabajadoras/es Sociales involucradas/os en procesos de gestión, con capacidades 
para actuar crítica y reflexivamente en una “acción con sentido” (Chiara – Di Virgilio, 2009), 
con manejo de herramientas adecuadas para ello y que aprendan a pensar los problemas 
que enfrentan cotidianamente más que a brindar un conjunto de respuestas inteligentes. Tal 
como señala Bonicatto (2008), toda intervención profesional es una materialización de un 
tipo de forma de entender la política, y una manera de entender y utilizar la técnica (p.1). 
Esto  implica, siguiendo la autora, que el enlace entre lo político y lo técnico es necesario 
para que los conocimientos de ambos interactúen  en la explicación situacional, en las 
deliberaciones y en las decisiones (Bonicatto, 2008, p. 8).  

A pesar de la creciente importancia de la temática de la gestión, el instrumental conceptual 
y analítico movilizado en torno a la misma, no tiene una consolidación suficientemente 
satisfactoria. Mientras que las perspectivas para abordarla son múltiples y de significación 
variada, nos enfrentamos con carencias significativas en la disponibilidad de herramientas 
adecuadas para su implementación. 



El presente Programa, intentará contribuir a que el/la estudiante pueda reconocer y valorar 
la Gestión Social como “sendero por construir”, lo que implica superar obstáculos, identificar 
y explorar oportunidades y desplegar comportamientos estratégicos. 

La asignatura de Gestión Social en Ámbitos Públicos, se ubica en el 4to año del Plan de 
Estudio 2004 de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la UNC, se inscribe en el 
Área de Intervención Social, núcleo intervención profesional, que refiere al “estudio, 
comprensión y análisis de las lógicas de intervención profesional que se traducen en 
metodologías y significaciones que las mismas adquieren en los contextos particulares de 
intervención, articulando su explicación teórica y su instrumentación operativa, introduciendo 
las perspectivas contemporáneas y ofreciendo un espacio de construcción permanente de 
la teoría de intervención en Trabajo Social” (Plan de estudios, 2004, p. 13). 

En este marco, se proporciona  a lo/as estudiantes un marco teórico-conceptual actualizado 
que aporte a la problematización de las grandes cuestiones que configuran y definen el 
campo de la Gestión Social en Ámbitos Públicos y en el Trabajo Social, como así también 
presentar un conjunto de herramientas que permitan analizar y comprender los procesos de 
gestión y las características de su estructura y dinámica, particularmente las de carácter 
inclusivo y participativo, teniendo en cuenta los procesos de reforma del Estado que 
configuran modelos de gestión. Es por ello que se abordaran diversos enfoques y 
experiencias innovadoras estableciendo un diálogo con las mismas.  

En este sentido, no se trata de un programa que aborde cuestiones exclusivamente técnicas, 
sino de una perspectiva política y ética de la problemática de la gestión social, revalorizando 
el debate sobre la misma como expresión del conflicto de intereses y de negociaciones en 
el que se encuentra inmerso el/la Trabajador/a Social. 

Pretende, así, contribuir al aprendizaje de las oportunidades y problemas que la gestión 

social plantea cotidianamente a los/las Trabajadores/as Sociales y a una mayor comprensión 

de las condiciones y cursos de acción necesarios para alcanzar una mayor efectividad de 

las acciones desarrolladas en diversos ámbitos públicos.    

OBJETIVOS  

Se espera que las/los estudiantes: 

1.- Conozcan el conjunto de categorías analíticas y conceptuales que posibiliten una mejor 
comprensión desde el Trabajo Social, de la gestión social en ámbitos públicos con una 
perspectiva de participación ciudadana y en clave de derechos. 

2.- Analicen experiencias de gestión social, identificando sus obstáculos y posibilidades y la 
intervención del Trabajo Social en las mismas. 

3.- Desarrollen competencias para operar progresivamente en contextos complejos y 
desplieguen habilidades que le permitan como futuro/as profesionales consolidarse como 
cuadro tecno-político en la gestión de políticas públicas. 

METODOLOGÍA  

La cátedra está concebida como un tiempo y un espacio de (y en) construcción de 
conocimientos, de comprensión de significados y de reflexión compartida: 

*Espacio que debe permitir la problematización, la curiosidad, la inseguridad frente a los que 
sabemos y a lo que no. 



*Espacio para aprender a interrogar y a interrogarse que permita encontrar nuevas 
respuestas provisorias y co-construir otras posibilidades. 

*Espacio de investigación generando conocimiento ante la presencia de nuevas dudas y el 
replanteo de otros más antiguos. 

Se intentará, a través de un proceso activo de enseñanza – aprendizaje en modalidad 
presencial y virtual, que cada estudiante pueda apropiarse crítica y significativamente de los 
contenidos propuestos y así ampliar sus marcos de referencia: que puedan indagar, 
problematizar, relacionar, comprometerse y producir conocimientos. 

Hay elementos explícitos que hacen al proceso de construcción del conocimiento desde los 
marcos referenciales de esta cátedra: 

*Estimular a lo/as estudiantes a buscar más allá de lo obvio, de lo aparente 

*Ejercitarse en el planteo de interrogantes y en la búsqueda de diferentes posibles 
respuestas 

*Estimular el uso de múltiples fuentes de información 

Modalidad de trabajo: 

La asignatura se dicta de manera semanal (3 horas), con momentos teóricos y de actividades 
prácticas (presenciales y asincrónicas). Es por ello que la propuesta pedagógica se 
estructura en base a diferentes momentos curriculares.  

1) MOMENTOS TEÓRICOS: referido al desarrollo, análisis y profundización de los temas 
abordados en el presente programa, guiados por la bibliografía obligatoria. Se propone como 
metodología la clase expositiva a cargo de las profesoras, que en contexto de pandemia han 
sido grabadas y están disponibles en formato video en el aula virtual. A su vez se articulan 
con encuentros presenciales sincrónicos junto a estudiantes en el horario habitual, 
esperando en este espacio la participación activa y el compromiso de los estudiantes para 
constituir un momento de producción y estudio. También se prevé la participación de 
expertas/os invitadas/os relacionados a la temática de la gestión social en ámbitos públicos, 
como un espacio plenario de intercambio en torno a experiencias de colegas con trayectorias 
profesionales vinculadas a la gestión de políticas públicas, analizando restricciones y 
posibilidades de la gestión social en situaciones y escenarios diversos de la práctica 
profesional.  Estarán a cargo de la Profesora Titular y Profesor Adjunta.  

2) MOMENTOS ACTIVIDADES PRÁCTICAS INTEGRADORAS:  Se prevén Foros de 
intercambio virtual y actividades grupales presenciales donde se plantearán diversas 
situaciones tomando como referencia el actual contexto y experiencias significativas de 
gestión anteriores, que permitirá a lo/as estudiantes analizar dichas situaciones desde la 
categorías analíticas trabajadas en los momentos teóricos, de esta manera  confluyen los 
estudiantes en un espacio de integración teórico-práctico centrado en trabajar en torno a 
experiencias de gestión referidas a conceptos abordados en los espacios teóricos, con 
presentación de casos, intercambios de producciones, devoluciones y aportes del equipo 
docente. Procesos de auto y co-aprendizaje áulico  en un contexto compartido. Estarán a 
cargo de Profesora Asistente. 

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN (OBLIGATORIO): en estos momentos se espera 
cumplimentar con las instancias evaluativas requeridas en la reglamentación vigente del 
Régimen de Enseñanza y sus readecuaciones, respetando el Régimen de Estudiantes 



Trabajadores, Padres, Madres con niñas y niños a cargo. Además las actividades teórico-
prácticas evaluativas se constituyen en momentos en que las y los estudiantes dan cuenta 
de la comprensión sobre las categorías teóricas brindadas por la cátedra, una forma puede 
ser a través de la construcción de mapas conceptuales (https://concepto.de/mapa-
conceptual/), el estudio de casos, la recuperación de noticias. Estarán a cargo del equipo 
docente. 

Espacios de Encuentros: 

AULA FÍSICA:  Es el espacio institucional de encuentro semanal presencial asignado a la 
materia. Aquí se llevarán a cabo los 3 momentos antes descriptos de manera sincrónica, 
incluidas las instancias evaluativas obligatorias, complementando con el otro espacio de 
Aula Virtual Asincrónica.   Estará a cargo del equipo docente. 

AULA VIRTUAL. Es el espacio institucional de encuentro e intercambio entre las y los 
estudiantes y el equipo de cátedra, donde transcurren los momentos asincrónicos. En este 
espacio podrán obtener información/anuncios de la cátedra, bibliografía obligatoria y 
complementaria, guías de estudio por cada texto obligatorio, ejercicios prácticos y de 
autoevaluación, clases de consultas, clases conceptuales, entre otros. Es un espacio que 
además facilita el acceso a estudiantes que no puedan participar de los encuentros 
presenciales.  Estará a cargo del equipo docente. 

Se espera de lo/as estudiantes que: 

a) Realicen para cada clase lectura previa de los materiales y videos de las clases por 
unidad temática, con el objeto de que pueda tomar parte de las discusiones que se 
desarrollan, superando la clase magistral y repetitiva de lo programado con sus aportes. El/la 
docente aportará otros materiales sobre los temas propuestos que contribuyan a ampliar la 
mirada sobre los contenidos pero sólo se trabajarán en la clase los textos señalados como 
obligatorios, quedando a discreción del/a estudiante la lectura de aquellos marcados como 
sugeridos o complementarios y que podrá  encontrar en el Aula Virtual de la cátedra. Todo 
esto permitirá al/la estudiante un seguimiento de la materia y articulación con otras unidades 
y cátedras. 

b) Participen en los distintos momentos teórico – prácticos propuestos por la cátedra, que 
incluyen actividades individuales y grupales en cada clase o foro de debate. 

c) Realicen Lectura permanente de diarios, revistas científicas de actualidad y redes 
sociales para extraer artículos e información relacionada con los temas abordados 
teóricamente. 

d) Realicen búsqueda bibliográfica, indagación sobre marcos legales de programas 
sociales, etc. 

e) Efectúen mediaciones teórico-prácticas con asignaturas correlativas y del nivel que le 
permitan profundizar sus marcos de referencia, y contribuyan al proceso posterior de tesis. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Conceptualizando la Gestión Social en Ámbitos Públicos - La Gestión 
Social en el ejercicio profesional. Nuevas institucionalidades y sus efectos sobre la 
gestión. 

Contenidos: 

https://concepto.de/mapa-conceptual/
https://concepto.de/mapa-conceptual/


1. Introducción al campo de la Gestión Social y el Trabajo Social. Un recorrido histórico 
en las relaciones Estado-Sociedad-Mercado y el papel de la Gestión. Agenda pública y 
Agenda de Gobierno. Administración Pública y organización del Estado.  
El/la trabajador/a social como profesional tecno-político en los procesos de gestión de las 
políticas públicas. El sentido transformador de la intervención profesional.  
2. Aproximaciones conceptuales a la Gestión Social en Ámbitos Públicos.  
Conceptualizando la Gestión: dimensiones técnico-político. La Gestión en contexto: el 
concepto de régimen de implementación. Los actores en el entramado de la gestión social: 
acción y situación. La noción de “entramado” como herramienta crítica de la gestión. 
3. El marco institucional de las políticas sociales: posibilidades y restricciones para la 
gestión social. Institucionalidad política y actores políticos.  Institucionalidad social; sus 
efectos sobre la Gestión Social. Impacto en la intervención profesional. 

Bibliografía: 

-BONICATTO, María (2008). El rol tecnopolítico del trabajador social. Administración en 
Trabajo Social. Ficha de Cátedra Nº 32. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Facultad 
de Trabajo Social (FTS). 1 de marzo de 2008.  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69207 

- CAO, Horacio y MOREIRA SLEPOY, Javier  (2021). “Más Allá de la Pandemia. Luchas y 
Debates en torno al Estado y la Administración Pública”.  Revista Administración Pública y 
Sociedad (APyS-IIFAP-FCS-UNC) Nº 012, Julio-Diciembre 2021 

- CHIARA, Magdalena y DI VIRGILIO, María Mercedes (2009). “Conceptualizando la Gestión 
Social”. En Chiara, M. y Di Virgilio, Ma. Mercedes (organiz.): “Gestión de la Política Social. 
Conceptos y herramientas”. Prometeo Libros. UNGS - Bs. As, abril de 2009. 

- ISAIA, Marta (2014). "Aproximaciones conceptuales a la Gestión Social en Ámbitos 
Públicos. Aportes para la construcción de un concepto de Gestión como dimensión de la 
intervención profesional del Trabajo Social" - Ficha de Cátedra - ETS - UNC, febrero de 2014. 

- ISAIA, Marta (2014). La definición de los Problemas Públicos y la formación de la Agenda 
Gubernamental. Ficha de Cátedra - ETS - UNC, marzo de 2014. 

- REPETTO, Fabián (2009). “El marco institucional de las Políticas Sociales: posibilidades y 
restricciones para la gestión social”. En Chiara, M y Di Virgilio, Ma. Mercedes  (organiz): 
“Gestión de la Política Social. Conceptos y herramientas”. Prometeo Libros. UNGS. - Bs. As, 
abril de 2009. 

UNIDAD 2: Reforma del Estado y modelos de gestión. Tendencias y problemáticas 
contemporáneas de la Gestión Social en los ámbitos públicos.  Retos para la 
coordinación de la Política Social  

Contenidos:  

1. Los procesos de reforma del Estado y las perspectivas de gestión. Principales 
tensiones y desafíos en el ámbito de las políticas públicas y perspectivas de gestión: de la 
Nueva Gestión Pública al Enfoque de Derechos. Innovaciones en los modelos de 
organización y gestión de los sectores públicos en América Latina. Nuevas formas de 
gestionar lo social. Desafíos para la Gestión Social. 
2. Retos para la coordinación de la Política Social.  Reformas en la institucionalidad 
social: los casos de la descentralización e intersectorialidad: aproximaciones conceptuales. 
Necesidades de coordinación: definición, aspectos técnicos y políticos. Los problemas de 
coordinación y de cooperación que implican las tareas de gobierno. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69207


Bibliografía 

- ASE, Ivan (2016). El estudio de la administración pública: entre la tecnocracia y la 
hiperpolitización. IV Jornada Nacional de Ciencia Política organizada por el Dept. de 
Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. 
Río Cuarto, 20 de Octubre de 2016 

- MARTINEZ NOGUEIRA, R (2000). “La gestión pública: del diálogo crítico a la evaluación 
de la diversidad” Ed. Homo Sapiens. Bs. As., 2000 

- REPETTO, Fabián (2009). “Retos para la coordinación de la Política Social: los casos de 
la descentralización y la intersectorialidad”. En Chiara, M y Di Virgilio, Ma. Mercedes 
(organiz.): “Gestión de la Política Social. Conceptos y herramientas”. Prometeo Libros. 
UNGS - Bs. As, abril de 2009. 

Unidad 3: Por una “Gestión Inclusiva” de la Política Social. La Participación en la 
Gestión Social.  

Contenidos: 

1. La participación en la gestión: concepto, alcance y límites. Disputas de sentido y 
desafíos del consenso. La institucionalidad de la participación. Gestión desde la 
“proximidad”. 
2. Gestión Inclusiva de la Política Social: definición. Avances y advertencias. Retos  para 
el Trabajo Social. 

Bibliografía: 

- ADELANTADO, José (2009). "Por una Gestión "Inclusiva" de la Política Social"  en Chiara, 
M. y Di Virgilio, Ma. Mercedes (organiz.): “Gestión de la Política Social. Conceptos y 
herramientas”. Prometeo Libros. UNGS - Buenos Aires, abril de 2009. 

- CATENAZZI, Andrea y CHIARA, Magdalena (2009). “La participación en la gestión: 
Alcances y límites en su institucionalización”. En Chiara, M y Di Virgilio, Ma.Mercedes 
(organiz.) : “Gestión de la Política Social. Conceptos y herramientas”. Prometeo Libros. 
UNGS - Buenos Aires, abril de 2009. 
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y-democracia/6  

- OSZLAK, Oscar. Implementación Participativa de Políticas Públicas: Aportes a la 
Construcción de un Marco Analítico. En Belmonte Alejandro (et. al.) (2009): Construyendo 
confianza. Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil, Volumen II, CIPPEC y 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, Buenos Aires. https://www.cippec.org/wp-
content/uploads/2017/03/1753.pdf  

- TORCIGLIANI, Inés, ISAÍA, Marta; CAMPANA, Mabel y SERASIO, Susana. Tensiones y 
desafíos sobre la participación ciudadana en la gestión de las Políticas Sociales. El 
Programa HADOB en los centros de Jubilados de Córdoba capital 2010-2015. III FORO 
LATINOAMERICANO. Igualdad y desigualdad social en América Latina: generando debates 
en trabajo social en relación con otras ciencias del campo social. La Plata, Argentina, 2016. 
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https://www.clad.org/ , www.cba.gov.ar , 
http://observatoriosocial.com.ar/dev/pub_revista.html , www.redalyc.org , 
https://www.argentina.gob.ar/capital-humano  

NOTA: La bibliografía recomendada puede sufrir variaciones durante el transcurso del 
período lectivo, así como también podrán incluirse nuevos trabajos que se considere 
contribuyan a una mejor comprensión de la asignatura y a la articulación con otras 
asignaturas del nivel. 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Las condiciones para estudiantes están basadas en el Régimen de Enseñanza vigente 
para asignaturas cuatrimestrales con 64 hs. o menos: 

●
 PROMOCIONALES DIRECTOS E INDIRECTOS. 

●
 REGULARES 

●
 LIBRES 

La cátedra considera que la evaluación cumple una función formativa y a la vez normativa. 
Valorará la presentación que los estudiantes realicen de sus conocimientos, de la capacidad 
de transferencia, su iniciativa y la creatividad, sus capacidades para argumentar, comparar, 
establecer distinciones y, en general, para la expresión oral y escrita. 

De acuerdo al régimen de enseñanza vigente se prevén instancias evaluativas a través de 
trabajos prácticos y parciales. Para quienes alcancen la promoción indirecta se requiere 
además una instancia de coloquio, que consiste en la defensa de un mapa conceptual 
integrador de la asignatura, con aplicación en procesos de gestión de programas sociales a 
elección del estudiante. https://concepto.de/mapa-conceptual/  

CRONOGRAMA 

●
 Inicio de Clases- Lunes 17/03/2025 

https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-del-clad-reforma-y-democracia/6
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●
 Finalización de Clases- Lunes  30/06/2025 

Instancias evaluativas obligatorias. Se prevé un Parcial con opción a recuperatorio según  
cronograma institucional.  

Para las instancias evaluativas parciales, se acordará con la Dirección de la Carrera y 
otras cátedras del nivel las fechas que permitan contemplar la no superposición, no obstante 
se propone como cátedra cuatrimestral de 64 h, el siguiente cronograma: 

● 26.05.25- Primer Parcial 
● 09.06.25- Primer Parcial estudiantes del RET y Parcial Recuperatorio 
● 30.06.25- Parcial Recuperatorio RET y Coloquio promoción indirecta. 

Trabajos prácticos según régimen de enseñanza vigente se prevé 3 instancias prácticas, 
debiendo aprobar al menos una de ellas. Las fechas estimadas son: 

● 21.04.25 - TP1  
● 12.05.25 - TP2  
● 16.06.25 - TP3  

Coloquios Promociones Indirectas -2 fechas- – 1. Último día de clases de cursada y 2. 
Primera fecha de regulares posterior al cursado. 
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Profesora Titular 


