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Fundamentación  

 “ Políticas y programas de inclusión social ”  es una asignatura 
cuatrimestral correspondiente al tercer año de la L icenciatura en 
Trabajo Social. Dentro de la estructura curricular del Plan de 
Estudios forma parte del Ciclo de Formación Profesi onal, orientad
la adquisición de un cuerpo de conocimientos teóric o
específicos al desempeño profesional. Los contenido s temáticos 
propuestos dialogan permanentemente con los de otra s asignaturas del 
mismo Ciclo y se integran y recuperan contenidos de  los C
Formación inicial y de Formación general. 

 La presente propuesta curricular se propone fortale cer la 
formación teórica y los conocimientos prácticos nec esarios para la 
planificación, elaboración, ejecución y evaluació
programas de intervención social destinados a afrontar las diver sas 
problemáticas que afectan la calidad de vida y vuln eran derechos 
esencialesde las comunidades en el territorio.

 La definición  
implementació n de pol
Estado (en sus niveles nacional, provincial y munic ipal) un 
protagonista insustituible, y en la labor profesion al del trabajador 
social un actor fundamental.  De allí que resulte i mprescindible 
ubicar el análisis de la
que se ponen en práctica reconociendo que las misma s son expresión 
de una definició n hist
las modalidades de estatalidad que prevalecen en un  contexto 
histórico políti co particular.  En este sentido, una intervención 
social no constituye una respuesta a un problema “
es producto de un complejo proceso de problematizac ión de lo social 
que involucra a actores estatales y comunitarios.
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 La perspectiva de la 
estructura en torno a dos puntos de partida: la nec esidad de situar 
las problemáticas sociales y las políticas que se d espliegan en el 
marco de un contexto económico, político y social m ás amplio, es 
decir, en su parti
promueve un anclaje territorial en la elaboració
de propuestas de intervención. Tanto el contexto má s amplio como las 
complejas realidades territoriales locales configur an el escenario 
en el cua l los trabajadores sociales intervienen, no solo co mo 
técnicos profesionales sino como actores políticos cuya tarea 
consiste en aportar profesionalmente a la transform ación de 
realidades econó micas, pol

 Asimismo des de un punto de vista epistemológico y metodológico 
se promueve un abordaje que ponga en cuestión la di sociación entre 
teoría y práctica, y entre conocimiento experto y s aberes populares. 
Por ello fomentamos una sólida formación teórica y profesional de 
los futuros trabajadores sociales en articulación y al servicio de 
una práctica transformadora y un abordaje que promu eva y se nutra de 
instancias de trabajo en red tanto con las instituc iones presentes 
en los territorios como con sus comunidades. No se trata
intervenir “sobre”  comunidades, sino con ellas a fi n de potenciar 
los saberes y las capacidades puestas en juego en l as intervenciones 
sociales especí ficamente orientadas a abordar problem
localmente relevantes desde una perspectiva partici pativa

 El interés no está puesto en realizar un recorrido “ c lásico ”  
desde el punto de vista historiográfico de las polí ticas y programas 
de inclusión social. Tampoco en indagar, sin más, l os principales 
modos de reflexión sobre el conceptos de “ inclusión  soci
trata, antes bien, de analizar críticamente las con ceptualizaciones 
en contextos históricos
recorrido que presentamos hace especial hincapié en  las formas 
históricas que asumen las políticas y programas de
en América Latina, en general, y en Argentina, en p articular, así 
como las reflexiones que ellas han suscitado. Puntu almente, y en 
articulación con el Observatorio de Violencias Soci ales (OViSoc) la 
propuesta de esta asignatura consiste e
conocimiento orientada a la producción de herramien tas teórico
técnicas que posibiliten realizar diagnósticos comp artidos sobre las 
condiciones estructurales y contingentes que produc en vulneración y 
daños sociales profundos, cercenando 
la zona sur del conurbano bonaerense, así como para  aportar al 
diseño de políticas y programas sociales sobre prob lemáticas que 
vectorizan esas violencias sociales. 

 En ese sentido, el proceso de aprendizaje fomentará  el 
des arrollo de actividades que permitan acentuar el car ácter múltiple 
y procesual de los fenómenos que producen vulneraci ón de personas y 
sectores sociales en nuestra sociedad, en general, y en la zona sur 
del conurbano bonaerense, en particular, como lo so n l
problemáticas vinculadas a la dificultades en el ac ceso a los 
servicios públicos, a la vivienda, a los dispositiv os de salud, al 
transporte público así como otras situaciones que c omprometen el 
hábitat y vulneran derechos ambientales; los consum os probl
las violencias interpersonales en el marco de situa ciones 
delictivas; las prácticas de hostigamiento y la vul neración de los 
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguri dad; las 
agresiones a la libertad sexual y las amenazas y co acciones e
sobre las mujeres, entre muchas otras. 
entonces, en el sentido de que existen 
dinámicas que estructuran las relaciones sociales v iolentas, lo que 
hace necesario indagar en e intervenir sobre los mú ltipl
simbólicos y sistémicos que en nuestros sistemas ec onómicos, 
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simbólicos y sistémicos que en nuestros sistemas ec onómicos, 



 

 

políticos y culturales las habilitan, legitiman y p romueven. Frente 
al desafío de consolidar una Universidad al servici o de las 
necesidades sociales como lo es intervención en las  pro
que vectorizan las violencias sociales hoy, los eje s prioritarios 
que se abordaran son: violencia de género, violenci a y exclusión 
social, v iolencia e inseguridad, v

 

Objetivos: 

 

Objetivo general:  

Contribuir a la formación teórica y la capacitación  en la práctica 
profesional de los estudiantes de la licenciatura e n Trabajo Social 
en lo atinente a la intervención profesional en la delimitación y 
diagnóstico de problemáticas sociales, la planifica ción
formulación de pol
metodología pertinente desde un enfoque participati vo.

Objetivos especí ficos:

Exponemos tres órdenes de objetivos específicos: ac titudinales, 
procedimentales y conceptuales.

A. Objetivos acti tudinales.

i. Que los estudiantes produzcan reflexiones críticas,  incluso 
sobre sus propias prácticas.

ii. Que los estudiantes incorporen la formación teórico
metodológica a su formación profesional y sus condi ciones de 
aplicación según las problemáticas 
en el que interviene el Trabajo Social.

iii. Que los estudiantes recuperen y resignifiquen apren dizajes 
anteriores en el proceso actual de formación.

iv. Que los estudiantes ejerciten y optimicen el uso de l lenguaje 
escrito y oral como forma de comunicación, argumentación e 
intercambio de saberes.

v. Que, por medio del debate argumentado con los pares , los 
estudiantes desarrollen posturas propias más allá d e las del docente 
y de la bibliografía.

  

B. Objetivos procedimentales.

i. Que los estudiantes sean capaces de releer la bibliografía 
desde diferentes enfoques y objetivos.

ii. Que los estudiantes ejerciten la expresión oral y e scrita de 
forma precisa para la argumentación.

iii. Que los estudiantes puedan autoevaluarse desde lo a prendido.

iv. Que los estudiantes puedan aplicar conceptos generales al 
análisis de los procesos sociopolíticos argentinos y 
latinoamericanos. 
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v. Que los estudiantes sean capaces de identificar y d esmontar 
críticamente las estrategias argumentativas de la b ibliografía.

 

C. Objeti vos conceptuales. 

i. Que los estudiantes comprendan la relevancia de inc orporar las 
reflexiones en torno a la cuestión social y las mod alidades de 
estatalidad para el análisis de las políticas y pro gramas de 
inclusión.  

ii. Que los estudiantes se apropien de her
conceptuales que les permitan inscribir las polític as y programas 
sociales en los procesos económicos, políticos, y s ocio
más generales que hacen a la construcción, al mante nimiento y/o a la 
transformación del orden social. 

iii. Que los estudiantes comprendan y participen de manera  informada 
de la producción de diagnósticos sobre problemática s que vectorizan 
violencias sociales. 

iv. Que los estudiantes produzcan análisis crítico de d istintos 
abordajes teórico- metodológicos para el dise
evaluación en escala local. 

v. Que los estudiantes conozcan y apliquen procedimien tos con 
enfoque interdisciplinario y participativo de plani ficación.

vi. Que los estudiantes identifiquen y conozcan los act ores 
sociales territoriales más rel
la acción colectiva para el diagnóstico, el diseño,  la 
implementación y la evaluación de políticas y progr amas social sobre 
problemáticas que vectorizan violencias sociales. 

 

Contenidos mínimos:  

Características de la
la inclusión social: cuestión social, estatalidad y po líticas 
sociales. Abordajes sobre la exclusión y la inclusión social.  
Políticas sociales en la construcción de la
territorio y la c omunidad en el diseño e implementación de políticas  
y programas de inclusión. Actores sociales y políti c
territorio. El problema de las escalas: planificaci ó
construcción del problema de intervención a nivel l ocal.
Delimitación d e problemas y agenda pública. El Marco Lógico y la 
planificación estratégica.
sociales. Diversidad e inclusión. 

 

Contenidos t emáticos o 

Unidad I : Problematizando la inclusión social: cuestión soc ial, 
estatalidad y políticas sociales 

La construcción de políticas 
contextos socio- históricos específicos. El Estado como articulador 
social. Cuesti ón social, la constit
identidades sociales. Orden social, modalidades  de  estatalidad y 
los debates en torno a la inclusión / exclusión 
neoliberalismo y posneoliberalismo. 

Que los estudiantes sean capaces de identificar y d esmontar 
críticamente las estrategias argumentativas de la b ibliografía.

vos conceptuales.  

Que los estudiantes comprendan la relevancia de inc orporar las 
reflexiones en torno a la cuestión social y las mod alidades de 
estatalidad para el análisis de las políticas y pro gramas de 

Que los estudiantes se apropien de her ramientas teórico
conceptuales que les permitan inscribir las polític as y programas 
sociales en los procesos económicos, políticos, y s ocio
más generales que hacen a la construcción, al mante nimiento y/o a la 
transformación del orden social.  

e los estudiantes comprendan y participen de manera  informada 
de la producción de diagnósticos sobre problemática s que vectorizan 
violencias sociales.  

Que los estudiantes produzcan análisis crítico de d istintos 
metodológicos para el dise ño, implementación y 

evaluación en escala local.  

Que los estudiantes conozcan y apliquen procedimien tos con 
enfoque interdisciplinario y participativo de plani ficación.

Que los estudiantes identifiquen y conozcan los act ores 
sociales territoriales más rel evantes y los rasgos más salientes de 
la acción colectiva para el diagnóstico, el diseño,  la 
implementación y la evaluación de políticas y progr amas social sobre 
problemáticas que vectorizan violencias sociales.  

  

Características de la  nueva cuestión social. La problematización de 
inclusión social: cuestión social, estatalidad y po líticas 

Abordajes sobre la exclusión y la inclusión social.  
Políticas sociales en la construcción de la s políticas públicas. 

omunidad en el diseño e implementación de políticas  
y programas de inclusión. Actores sociales y políti c
territorio. El problema de las escalas: planificaci ó
construcción del problema de intervención a nivel l ocal.

e problemas y agenda pública. El Marco Lógico y la 
planificación estratégica. Diseño, gestión y evaluación de políticas 
sociales. Diversidad e inclusión.  

emáticos o unidades: 

: Problematizando la inclusión social: cuestión soc ial, 
estatalidad y políticas sociales  

de políticas y programas de inclusión social en 
históricos específicos. El Estado como articulador 

ón social, la constit ución y la disolución de las 
identidades sociales. Orden social, modalidades  de  estatalidad y 
los debates en torno a la inclusión / exclusión social. Desigualdad, 
neoliberalismo y posneoliberalismo. Inclusión social y derechos. 
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ución y la disolución de las 
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social. Desigualdad, 
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Unidad II : Pensar 
comunidad y actores sociales. 

Estado, políticas públicas y cuestión socialmente p roblematizada en 
América Latina y Argentina. Las políticas y program as sociales como 
expresión de los modelos de desarrollo económico y soc
Latina. Agenda social y planificación. La relación local/territorial 
y el sistema de las políticas sociales. Herramienta s de la 
investigación acción
el diseño e implementación de políticas y pro
Actores sociales y políticos 
las escalas: planificación social y la construcción  del problema de 
intervención a nivel local.

Unidad III : Metodología de la intervención en problemáticas s ociales

Delimitación de problemas y agenda pública. El Marc o Lógico y la 
planificación estratégica. Definiciones y alcances.  Limitaciones y 
ventajas. El objeto de intervención y el proceso me todológico. La 
relación entre el diagnóstico y los programas de in tervenc
planificación y el diseño de políticas sociales. La s etapas de la 
intervención social. Lógica y formulación de los pr ogramas y 
proyectos sociales a nivel local. Diseño y g
los actores, la intervención y los resultados.

Unidad IV : La disyunción 
políticas y programas sociales. 

Casos de políticas y programas sociales en la Argen tina. Inclusión y 
exclusión en torno a los siguientes ejes problemáti cos: Violencia de 
género, Violencia y exclu
Violencia institucional.  
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Propuesta Pedagógico

Metodología de la enseñanza:

La carga horaria total de la presente asignatura es  de 64 horas 
distribuidas en aproximadamente 16 encuentros seman ales de 4 horas 
cada uno.  

La metodología de enseñanza propuesta se orienta a generar 
aprendizajes significativos, es decir, que posibili ten 
estudiantes tanto la adquisición de herramientas te óricas y 
metodológicas como su aplicación en el territorio. En ese sentido, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje se organ izan en dos 
espacios articulados de trabajo áulico: 

 

1) Espacio de anál isis y discusión de materiales bibliográ
horas semanales). En este espacio la modalidad se a poya en la 
presentación de los ejes fundamentales de las temát icas abordadas 
por parte de los docentes promoviendo diversas acti vidades 
participativas de lo
clase magistral sino a habilitar un espacio de apro piación 
individual y colectiva de los conocimientos guiada por los docentes. 

 

2) Espacio modalidad taller (dos horas semanales). En este espacio 
el trabajo áu lico se orienta al abordaje de las problemáticas 
propuestas en el presente diseño curricular. Puntua lmente, se 
orienta a la elaboración colectiva de un proyecto d e intervención 
por parte de los estudiantes que ponga en juego tan to las 
discusiones conceptua
como metodolog ía adecuada para la planificación de programas de 
inclusión social. Este espacio se complementa con l a realización de 
trabajo de campo en terreno el cual se llevara a ca bo por fuera del 
horario áuli co y estará delimitado por la problemática elegida por 
los distintos grupos de estudiantes. 

En este sentido el desarrollo de los contenidos no adoptara una 
estrategia lineal, sino que tenderá a la transversa lidad en función 
de las problemáticas selecciona
El proceso de aprendizaje se orienta a la articulac ión de instancias 
teóricas y prácticas y contempla la formación dentr o y fuera del 
espacio de la universidad, es decir, el territorio.  

 

Modalidad de Evaluación:

Con respecto a las estrategias de evaluación se imp lementaran dos 
modalidades evaluativas complementarias. Por un lad o, se  trabajará 
en una línea de evaluación formativa a fin de segui r de manera 
pormenorizada el proceso de aprendizaje de los estu diantes.
tiempo se evaluarán las estrategias de enseñanza im plementadas dado 
que el objetivo es ponderar procesos, identificar l ogros y 
dificultades  y realizar ajustes a los dispositivos  de enseñanza de 
considerarse necesario. 

Cuestión social y política social 
, Buenos Aires, UNGS/Ediciones al margen.

ropuesta Pedagógico -Didáctica: 

Metodología de la enseñanza:  

La carga horaria total de la presente asignatura es  de 64 horas 
distribuidas en aproximadamente 16 encuentros seman ales de 4 horas 

La metodología de enseñanza propuesta se orienta a generar 
aprendizajes significativos, es decir, que posibili ten 
estudiantes tanto la adquisición de herramientas te óricas y 
metodológicas como su aplicación en el territorio. En ese sentido, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje se organ izan en dos 
espacios articulados de trabajo áulico:  

isis y discusión de materiales bibliográ
horas semanales). En este espacio la modalidad se a poya en la 
presentación de los ejes fundamentales de las temát icas abordadas 
por parte de los docentes promoviendo diversas acti vidades 
participativas de lo s estudiantes. No se orienta a la tradicional 
clase magistral sino a habilitar un espacio de apro piación 
individual y colectiva de los conocimientos guiada por los docentes. 

2) Espacio modalidad taller (dos horas semanales). En este espacio 
lico se orienta al abordaje de las problemáticas 

propuestas en el presente diseño curricular. Puntua lmente, se 
orienta a la elaboración colectiva de un proyecto d e intervención 
por parte de los estudiantes que ponga en juego tan to las 
discusiones conceptua les como la implementació n del marco l

ía adecuada para la planificación de programas de 
inclusión social. Este espacio se complementa con l a realización de 
trabajo de campo en terreno el cual se llevara a ca bo por fuera del 

co y estará delimitado por la problemática elegida por 
los distintos grupos de estudiantes.  

En este sentido el desarrollo de los contenidos no adoptara una 
estrategia lineal, sino que tenderá a la transversa lidad en función 
de las problemáticas selecciona das para la elaboración de proyectos. 
El proceso de aprendizaje se orienta a la articulac ión de instancias 
teóricas y prácticas y contempla la formación dentr o y fuera del 
espacio de la universidad, es decir, el territorio.   

Evaluación:  

Con respecto a las estrategias de evaluación se imp lementaran dos 
modalidades evaluativas complementarias. Por un lad o, se  trabajará 
en una línea de evaluación formativa a fin de segui r de manera 
pormenorizada el proceso de aprendizaje de los estu diantes.
tiempo se evaluarán las estrategias de enseñanza im plementadas dado 
que el objetivo es ponderar procesos, identificar l ogros y 
dificultades  y realizar ajustes a los dispositivos  de enseñanza de 
considerarse necesario.  
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Cuestión social y política social en el Gran 
, Buenos Aires, UNGS/Ediciones al margen.  

La carga horaria total de la presente asignatura es  de 64 horas 
distribuidas en aproximadamente 16 encuentros seman ales de 4 horas 

La metodología de enseñanza propuesta se orienta a generar 
aprendizajes significativos, es decir, que posibili ten a los 
estudiantes tanto la adquisición de herramientas te óricas y 
metodológicas como su aplicación en el territorio. En ese sentido, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje se organ izan en dos 

isis y discusión de materiales bibliográ ficos (2 
horas semanales). En este espacio la modalidad se a poya en la 
presentación de los ejes fundamentales de las temát icas abordadas 
por parte de los docentes promoviendo diversas acti vidades 

s estudiantes. No se orienta a la tradicional 
clase magistral sino a habilitar un espacio de apro piación 
individual y colectiva de los conocimientos guiada por los docentes.  

2) Espacio modalidad taller (dos horas semanales). En este espacio 
lico se orienta al abordaje de las problemáticas 

propuestas en el presente diseño curricular. Puntua lmente, se 
orienta a la elaboración colectiva de un proyecto d e intervención 
por parte de los estudiantes que ponga en juego tan to las 

n del marco l ógico 
ía adecuada para la planificación de programas de 

inclusión social. Este espacio se complementa con l a realización de 
trabajo de campo en terreno el cual se llevara a ca bo por fuera del 

co y estará delimitado por la problemática elegida por 

En este sentido el desarrollo de los contenidos no adoptara una 
estrategia lineal, sino que tenderá a la transversa lidad en función 

das para la elaboración de proyectos. 
El proceso de aprendizaje se orienta a la articulac ión de instancias 
teóricas y prácticas y contempla la formación dentr o y fuera del 

 

Con respecto a las estrategias de evaluación se imp lementaran dos 
modalidades evaluativas complementarias. Por un lad o, se  trabajará 
en una línea de evaluación formativa a fin de segui r de manera 
pormenorizada el proceso de aprendizaje de los estu diantes.  Al mismo 
tiempo se evaluarán las estrategias de enseñanza im plementadas dado 
que el objetivo es ponderar procesos, identificar l ogros y 
dificultades  y realizar ajustes a los dispositivos  de enseñanza de 



 

 

Por otra parte, se realiza
a evaluar productos resultantes del aprendizaje. En  particular, en 
esta instancia nos referimos a la elaboración grupa l de un proyecto 
de inclusión social en una problemática asociada a uno de los ejes 
trabajados a lo largo del curso en el espacio de trabajo áulic o 
modalidad taller.  

La elaboración del proyecto de intervención incluye  la aproximación 
al terreno, el diseño del proyecto y presentación d e un porfolio 
grupal.    

 

Para la calificación de los estudiantes
actividades: 

Individuales: Elaboración de dos trabajos prácticos  (Reseñas 
bibliográficas, cuestionarios guías, presentaciones  orales, mapas 
conceptuales, entre otros)

Grupales: Presentación y puesta en común del proyec to de 
intervención diseñ ado.

 

Régimen de aprobación:

Los estudiantes podrán cursar la asignatura 
Inclusión Social cumplimentando el requisito previo de aprobación de  
las asignaturas Introducción a la Sociología 
Técnicas de Análisis Cualitativo

El régimen de cursada es de promoción directa y par a ello los 
estudiantes deberán cumplir con lo establecido en e l artículo 38 del 
Reglamento Académico: asistencia no inferior al 75%  de las clases y 
la aprobación de las instancias de
no menor a 6 y cuyo promedio resulte no inferior a 7.

Rendirán examen final los estudiantes que hayan cum plido con el 75 % 
de asistencia y cuya nota promedio sea 4 o má

Se prevén instancias de evaluaciones 
atendiendo a lo establecido en el mencionado artícu lo del Reglamento 
Académico.   

 

Por otra parte, se realiza ra una evaluación sumativa, que se oriente 
a evaluar productos resultantes del aprendizaje. En  particular, en 
esta instancia nos referimos a la elaboración grupa l de un proyecto 
de inclusión social en una problemática asociada a uno de los ejes 

a lo largo del curso en el espacio de trabajo áulic o 

La elaboración del proyecto de intervención incluye  la aproximación 
al terreno, el diseño del proyecto y presentación d e un porfolio 

Para la calificación de los estudiantes  se proponen las siguientes 

Individuales: Elaboración de dos trabajos prácticos  (Reseñas 
bibliográficas, cuestionarios guías, presentaciones  orales, mapas 
conceptuales, entre otros)  

Grupales: Presentación y puesta en común del proyec to de 
ado.  

Régimen de aprobación:  

Los estudiantes podrán cursar la asignatura Políticas y Programas de 
cumplimentando el requisito previo de aprobación de  

Introducción a la Sociología y 
Análisis Cualitativo .  

El régimen de cursada es de promoción directa y par a ello los 
estudiantes deberán cumplir con lo establecido en e l artículo 38 del 
Reglamento Académico: asistencia no inferior al 75%  de las clases y 
la aprobación de las instancias de  evaluación con una calificación 
no menor a 6 y cuyo promedio resulte no inferior a 7.

Rendirán examen final los estudiantes que hayan cum plido con el 75 % 
de asistencia y cuya nota promedio sea 4 o má s e inferior a 7.

Se prevén instancias de evaluaciones complementarias (recuperatorio) 
atendiendo a lo establecido en el mencionado artícu lo del Reglamento 
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ra una evaluación sumativa, que se oriente 
a evaluar productos resultantes del aprendizaje. En  particular, en 
esta instancia nos referimos a la elaboración grupa l de un proyecto 
de inclusión social en una problemática asociada a uno de los ejes 

a lo largo del curso en el espacio de trabajo áulic o 

La elaboración del proyecto de intervención incluye  la aproximación 
al terreno, el diseño del proyecto y presentación d e un porfolio 

se proponen las siguientes 

Individuales: Elaboración de dos trabajos prácticos  (Reseñas 
bibliográficas, cuestionarios guías, presentaciones  orales, mapas 

Grupales: Presentación y puesta en común del proyec to de 

Políticas y Programas de 
cumplimentando el requisito previo de aprobación de  

y Metodología y 

El régimen de cursada es de promoción directa y par a ello los 
estudiantes deberán cumplir con lo establecido en e l artículo 38 del 
Reglamento Académico: asistencia no inferior al 75%  de las clases y 

evaluación con una calificación 
no menor a 6 y cuyo promedio resulte no inferior a 7.  

Rendirán examen final los estudiantes que hayan cum plido con el 75 % 
s e inferior a 7.  

complementarias (recuperatorio) 
atendiendo a lo establecido en el mencionado artícu lo del Reglamento 


