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Fundamentación 

El objetivo de este seminario es proponer un conjunto de debates sobre el 
estado y las políticas sociales en la actualidad. Más que en un imposible desarrollo 
exhaustivo de aquellos debates, el contenido descansa en una selección de 
problemas y lecturas que entendemos relevantes para la discusión actual. A su vez, 
busca ser guía de estudio y material de exploración, para tratar en y más allá de la 
cursada. 

La primera unidad presenta las tres principales corrientes de análisis del estado 
moderno. Se identifican las principales características del enfoque pluralista, del 
enfoque institucionalista o elitista y del enfoque marxista. La presentación de los 
enfoques en términos generales no persigue cumplimiento de ritual alguno. Tiene, 
más bien, un objetivo preciso. Se trata de situar a las/os estudiantes en el campo 
general de la teoría política para que reconozcan las principales líneas de 
interpretación sobre los problemas en ese campo de estudios. A lo largo de la cursada 
nos valdremos de aquel reconocimiento para el análisis de los distintos problemas. 
Más precisamente, profundizaremos en la crítica marxista, aunque lo haremos sin 
descuidar la forma en que aparecen los mismos problemas en las otras corrientes. 

La segunda unidad expone, en términos generales, los aspectos centrales del 
proceso histórico de constitución de las relaciones sociales capitalistas y, luego, 
repone los elementos lógicos centrales del funcionamiento de estas relaciones. En 
primer lugar, desarrolla las principales características que adoptó el surgimiento 
histórico del capitalismo, con hincapié en la constitución de la relación de capital. 
En segundo lugar, plantea los aspectos centrales del funcionamiento de la sociedad 
burguesa, en tanto sociedad enlazada a través del mercado, reproducida 
anárquicamente y desarrollada a través de sucesivas crisis. 

La tercera unidad, a partir de los elementos de la anterior, avanza en la crítica 
del estado. El punto de partida para esta crítica es el planteo de Joachim Hirsch, 
quien se pregunta sobre la forma estado, por qué este asume una forma pública, 
objetiva e impersonal, separada del mercado. También revisaremos los argumentos 
de Margaret Wirth, que al igual que los de Hirsch formaron parte del debate alemán 
de la derivación del estado desarrollado en Alemania Occidental entre 1970 y 1974, 
y que arrojan luz sobre otros problemas de la crítica del estado. Una vez desarrollado 
este punto de partida proponemos el repaso por los tópicos más caros de la crítica 



marxista del estado: la relación con las clases sociales, la lucha de clases, la coerción, 
el consenso, las funciones del estado, etc. 

La cuarta unidad explora aspectos más específicos del problema del estado. 
Aquí se propone un análisis de tres aspectos articulados: (a) la articulación 
burocrática del estado, su carácter fragmentario, yuxtapuesto y contradictorio, en 
tanto modo de captura de la lucha social y más en general de la reproducción 
anárquica de la sociedad; (b) la naturaleza del personal político y administrativo del 
estado, en tanto categoría social específica, asentada en la división funcional y 
jurisdiccional del estado, que desarrolla un interés propio de autoconservación en el 
estado; y (c) el proceso de política pública, en tanto proceso basado en el tanteo, en 
la racionalidad del ensayo y error.  

La quinta unidad abre el segundo bloque del programa, el cual incorpora a la 

política social como campo de estudio e investigación específica. En esta unidad nos 
concentramos en el aporte teórico clásico de la crítica marxista de la política social, 
el que la conecta con las exigencias de la acumulación expresadas en el mercado de 
trabajo, como con exigencias de la dominación expresadas en el sistema político.  

La sexta unidad recupera la forma que asume la política social en la historia 
reciente. Reconstruimos las condiciones concretas en las que la vida humana se 
produce y reproduce bajo las determinaciones del trabajo asalariado y la 
mercantilización de los medios de vida que impone la sociedad burguesa, al mismo 
tiempo que las transformaciones en la dinámica de acumulación y dominación. Bajo 
esta dirección abordamos las transformaciones más destacadas -desde mediados de 
la década del ‘70 hasta la actualidad- para explicar la crisis del capital y 
transformaciones generales recientes de la política social.  

Por último, la séptima unidad, reúne un conjunto de estudios recientes en los 
que se abordan -desde diferentes aristas y perspectivas- algunos de los temas que 
configuran la agenda pública contemporánea, las lógicas y tendencias sobre las que 
se asientan las estrategias hegemónicas y sus mecanismos concretos en el plano de 
la dominación política. Nos centramos en recuperar los rasgos generales que 
caracterizan a la política social y a la política asistencial, la internacionalización, la 
tecnificación de la asistencia estatal, la organización social del cuidado, la asistencia 
con lógica de empleo, y el papel de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

Bloque 1  

 

Unidad 1: Introducción 

Introducción a las principales teorías políticas sobre el estado moderno. Pluralismo 
político/elitismo-neoinstitucionalismo/crítica marxista.  
 

Bibliografía obligatoria  

Alford, R. y Friedland, R. (1991) Los poderes de la teoría. Capitalismo, estado y 

democracia. Edición Manantial. Bs. As. Introducción y Cap. 1.  

 

Bibliografía complementaria  

Bobbio, N. (2008). Liberalismo y democracia. Cap. 1-4 y 9. 

Malamud, A. (2007) Estado en Aznar, L. y De Luca, M. (eds.): Política, Cuestiones y 

problemas (segunda edición). Buenos Aires, Emecé. 

Jessop, B. (1980) Teorías recientes sobre el estado capitalista, en Críticas de la 

economía política. México, El Caballito.  

Dahl, R. (1992). La democracia y sus críticos. Editorial Paidós. Quinta parte: límites 

y posibilidades de la democracia. Cap. 15 al 21.  (257-370).  



Michels, R. (2001). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias 

oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu. 47-67 pp.  

 

Unidad 2: la constitución histórica de la sociedad burguesa  
La transición del feudalismo al capitalismo. La constitución histórica del capital. 
Apropiación de plusvalor y reproducción ampliada del capital.  
 

Bibliografía obligatoria 

Hilton, R. (1982). Capitalismo. ¿qué hay tras esta palabra?, en Hilton, R., (ed), La 

transición del feudalismo al capitalismo, Barcelona, Crítica. 

Marx, C. (2009). El Capital. Tomo 1. Capítulo XXIV.  

Astarita, R. (2013). ¿Qué es el capitalismo?, en Riggio, J. y Repossi, M. (Comp.) ¿Qué 

es el capitalismo? Una introducción a la crítica de la economía política. Textos de 

Rolando Astarita. Buenos Aires. Edición autogestionada.  

 

Bibliografía complementaria 

Brenner, R. (1988). Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa 

Preindustrial, en Ashton y Philpin (Comp.) El debate Brenner. Edición Crítica.  

Bonnassie, T. (1984) Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo. 

Editorial Crítica. Barcelona, Crítica.  

Shaik, A. (2007). Valor, acumulación y crisis. Buenos Aires. Razón y Revolución. Cap. 

1.   

 

Unidad 3: el estado como forma política  
La separación entre lo económico y lo político y la particularización de la relación de 
dominación bajo la forma del estado. Derivación lógica y génesis histórica del estado. 
Estado y fetichismo. Forma y funciones del estado. Forma estado y forma de estado. 
Forma estado y lucha de clases. Lecturas actuales del debate de la derivación.   
 

Bibliografía obligatoria  

Hirsch, J. (2005). “Rasgos fundamentales de la teoría materialista del estado” Cap. 1 

de J. Hirsch: MaterialistischeStaatstheorie. Transformationsprozesse des 

kapitalistischenStaatensystems (traducción inédita). 

Holloway, J. y Picciotto, S. (2017). Hacia una teoría materialista del Estado, en 

Bonnet, A. y Piva, A (comps.) Estado y capital. El debate alemán sobre la 

derivación del Estado, Buenos Aires, Herramienta. 

Wirth, M. (2017). Acerca de la crítica de la teoría del capitalismo monopolista de 

estado, en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.). 

Bonnet, A. (2019). ¿Qué es el estado? La forma – estado revisitada, en A. García Vela, 

F. Matamoros Ponce, M. Garza Zepeda y O. Hernández Lara (coords.): Estado, 

capitalismo y subjetividad. México, Ediciones del Lirio. 

Heinrich, M. (2008). Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de 

Marx. Madrid, Escolar y Mayo Editores. Cap. 11. 

  



Bibliografía complementaria  

Hirsch J. (2017). El aparato de estado y la reproducción social: elementos de una 

teoría del estado burgués, en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.). 

Hirsch, J. (2001). ¿Qué es el estado? Reflexiones acerca del estado capitalista, en El 

estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo 

global. México, UAM-Xochimilco. 

Holloway, J. y Picciotto, S. (1994). Capital, crisis y estado, en J. Holloway: Marxismo, 

estado y capital. La crisis como expresión del poder del trabajo. Buenos Aires, 

Tierra del Fuego. 

Habermas, J. (1999) Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, 

Cátedra. Cap. 2. 

Postone, M. (2007). “Crítica, estado y economía: la teoría crítica de la Escuela de 

Frankfurt como teoría de la transformación histórica”, en Marx reloaded. 

Repensar la teoría crítica del capitalismo, Madrid, Traficantes de sueños. 

Clarke, S. (1991). The state debate, Londres, MacMillan. Introducción. 

 

Unidad 4: burocracia, personal de estado y proceso de política pública   
La articulación burocrática del estado (yuxtaposición, contradicción y fragmentación 
del aparato estatal). La naturaleza del personal de estado: personal político y 
personal administrativo. Principales aspectos del proceso de política pública.  
 

Bibliografía obligatoria  

Holloway, J. (1982). Fundamentos Teóricos para una Crítica Marxista de la 

Administración Pública. Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, 

México. Tercera Parte: caps. 5-11.   

Block, F. (2021). La clase dominante que no domina, en Sanmartino, J. (Comp.)  La 

teoría del Estado después de Poulantzas. Buenos Aires, Edición Prometeo.  

Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. 717-752 pp.  

Lindblom, C. (1992). La ciencia de salir del paso, en Aguilar Villanueva, (Comp.). La 

hechura de las políticas públicas. México, Editorial Miguel Ángel Porrúa. 

Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (2022). Ensayo y error en la crítica marxista de las 

políticas públicas, en Álvarez Huwiler y Bonnet, A. (Comp.) Crítica de las 

políticas públicas. Propuesta teórica y análisis de casos. Bs. As. Prometeo.  

 

Bibliografía complementaria  

Oszlak, O. (1977). Notas críticas para una teoría de la burocracia estatal. Documento 

CEDES/CLACSO. Buenos Aires.  

Piva, A. (2012). Burocracia y teoría marxista del Estado, Revista Sociológica de 

Pensamiento Crítico, Vol. 6, N°2.  

Matusevicius, J. (2020). La Burocracia estatal como determinación de la intervención 

profesional, Rev. Plaza Pública, Año 13 - Nº 23, 76-83 pp. 

Parsons, W. (2007). Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 

análisis de las políticas públicas, México, Miño y Dávila/FLACSO.  

 

  



Bloque 2 

 

Unidad 5: la crítica marxista de la política social  

La crítica a la ilusión del Estado de Bienestar y los diferentes abordajes sobre la 
intervención estatal desde la crítica marxista. Cuestión Social, Política social y 
requerimientos de la reproducción social capitalista.  
 

Bibliografía obligatoria: 

Fleury, S. (2021) Estado sin ciudadanos: seguridad social en América Latina. 

Remedios de Escalada, Universidad Nacional de Lanús. Cap. 1.  

Topalov, C. (1984) Para una historia “desde abajo” de las políticas sociales. Invitación 

a la investigación comparativa internacional. Ciudad y Territorio/ julio-

septiembre 1984.  

López, X. (2022) Trabajo Social y Política Social: Itinerario de su relación, en Política 

Social y Trabajo Social: Fundamentos y Debates Actuales. La Plata, Colegio de 

Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Bibliografía complementaria 

Iamamoto, M. (1997) Servicio Social y división del trabajo. San Pablo, Cortez Editora. 

Cap. II (puntos 2 y 3). 

López, X. y Mallardi, M.W. (2023) La gestión estatal de la reproducción de la fuerza 

de trabajo como estrategia de hegemonía, en Pastorini, A. y Mallardi, M. W 

(comp.) La política social en América Latina: lecturas críticas sobre sus 

fundamentos y tendencias contemporáneas. Tandil: Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires. (61-75)  

Netto, J.P. (1997) Capitalismo monopolista y servicio social. San Pablo, Cortez 

Editora. Ca. 1.  

Mallardi, M. W. (2024) “Cuestión Social” y gestión estatal de la reproducción de la 

fuerza de trabajo. Elementos sobre sus fundamentos y expresiones histórico-

sociales, en Perspectiva histórico-crítica en Trabajo Social: Fundamentos e 

intervención profesional. Paraná: La Hendija Ediciones.  

Pastorini, A. (2019) Los fundamentos del modo de producción capitalista como clave 

para analizar las políticas sociales, en Mallardi y Fernández (comp.) Cuestión 

social y políticas sociales. Crítica a sus fundamentos y expresiones 

contemporáneas. Tandil, editorial Puka. (137- 159)  

 

Unidad 6: las políticas sociales en la historia reciente  

Consideraciones socio-históricas -estructurales y coyunturales- para el estudio de 
las políticas sociales. Crisis del capital, reforma estatal y transformaciones generales 
recientes de la política social. Ofensiva neoliberal, su crisis y los intentos de 
restauración.   
 

Bibliografía obligatoria: 

Fraser, N. (2016). Las contradicciones del Capital y los cuidados. New Left Review N° 

100.  

Fraser, N. (2018). Neoliberalismo y crisis de reproducción social. Conciencia Social, 

Vol. 2 Nro. 3, 215-225 pp.  

Jessop, B. (2008). El futuro del estado capitalista. Catarata. Madrid. Cap. 3 y 4.    



Bibliografía complementaria: 

Antía, F. (2018). Regímenes de política social en América Latina: una revisión crítica 

de la literatura. Desafíos, Bogotá (Colombia), (30-2): 193-235.  

Bonnet, A. (2012) La crisis del Estado neoliberal en la Argentina, en Thwaites Rey, 

M. (ed.): El Estado en América Latina: continuidades y rupturas, Santiago de 

Chile, ARCIS-CLACSO. 

Coutinho, C. N. (2012) A época neoliberal: Revolução pasiva ou contra-reforma? 

Novos Rumos, Marília, V49, N1, 117-126 pp. 

Galizia, S. (2024) Fundamentos de las políticas sociales neoliberales en América del 

Sur. Debate sobre mercantilización, financierización y expropiación de recursos 

públicos sociales. Conferencia presentada en las XIV Jornadas Provinciales del 

CATSPBA, Mar del Plata.  

Pastorini, A. (2023) Crisis del capital y la reorganización de las políticas sociales en 

América Latina, en Pastorini, A y Mallardi, M. La política social en América 

Latina. Lecturas Críticas sobre sus fundamentos y tendencias contemporáneas. 

Tandil: UNICEN, 13-31 pp.  

Piva A. (2013). ¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? 

Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001. Revista Trabajo y 

Sociedad, (21), 135-157 pp.  

Piva, Adrián (2022). Economía y Política en la larga crisis argentina (2012-2021). 

Revista Argumentos, 157-192 pp. 

 

 

Unidad 7: Tendencias actuales de las políticas sociales  
Lógicas y tendencias actuales en la política social: proceso de asistencialización como 
respuesta a la cuestión social, tecnificación de la asistencia, familiarización y 
feminización de la reproducción social, asociativismo, capital humano y sociedad 
civil. Tensiones entre lo nacional y lo global: la internacionalización de las políticas 
públicas.  
 

Bibliografía obligatoria 

 

(a) La política asistencial en la política social  

De la selectividad de la intervención asistencial a la masificación de la asistencia como 
rasgo distintivo de la intervención estatal reciente. Debates en torno a las llamadas 
“políticas de lucha contra la pobreza”. 
 

Falappa F. y Andrenacci, L. (2009). La política social de la Argentina democrática 

(1983-2008). Buenos Aires, Universidad Nacional de Sarmiento. 51-106 pp. 

Logiudice, A. (2020). El gobierno de Cambiemos y el “reperfilamiento” de la asistencia 

social en el período 2016-2019, en Rev. Plaza Pública, Año 13, nro. 23 

Madrid, L. (2024). La asistencialización de la provisión de cuidado alimentario por 

parte del Estado argentino durante el período democrático (1983-2023). 

Cátedra Paralela, N° 24, 38-60. 

Mallardi, M. y Fernández, E. (2022). La política asistencial durante el período 2002-

2019, en Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. Crítica marxista de las políticas 

públicas. Una propuesta de análisis teórico-metodológica. Editorial Prometeo.  



Seiffer, T. (2010). Bases de la asistencialización de la política social en Argentina 

(1980-2010). Documentos de Trabajo Social · nº51 · I 

 

(b) Política social, cuidados y relaciones familiares  

Procesos de familiarización y feminización en la configuración de respuestas estatales 
frente a las manifestaciones de la cuestión social. La organización social del cuidado 
y la crisis como crisis de reproducción social.  
 

Aguilar, P. (2011). La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 

potencialidades analíticas en Revista Katálysis, vol. 14, núm. 1, enero-junio, 

2011, pp. 126-133 

Enriquez Rodríguez, C. (2012). La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del 

análisis económico?, Revista CEPAL 106, 23-36.  

Partenio, F. (2022). “Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el caso de las mujeres de 

hogares de clases populares en la Argentina”. Santiago, Documentos de 

Proyectos CEPAL  

Pérez Orozco, A. (2010). Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida en 

Investigaciones Feministas, vol 1 pp 29-53. 

Varela, P. (2023).  Las luchas en el seno de la reproducción social:  repensar los 

puentes entre trabajo y vida. Controversia (221), 19-51 pp. 

 

(c) Tecnificación de la política social 

El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de la política social. El espacio de 

la intervención profesional en el proceso de cambios en el sistema de información. 

 

De Martino, M. (2016). La tecnificación del trabajo asistencial. Algunos puntos 

actuales de revisión. Revista Prisma de investigación social. ISSN 1989 - 3469 

Vecinday, L (2020). Sistemas de información y prácticas de vigilancia en la protección 

social: controversias, tensiones y desafíos para el Trabajo Social, Rev. Plaza 

Pública, Año 13 - Nº 23, pp 58-75. 

 

(d) Política social y organizaciones de la sociedad civil  

La tercerización de la política social en las organizaciones de la sociedad civil. La 
relación de las organizaciones sociales con la política asistencial. La política asistencial 
con lógica de empleo.  
 

Arcidiácono, P. (2011). El protagonismo de la sociedad civil en las políticas públicas: 

entre el “deber ser” de la participación y la necesidad política. Revista del CLAD 

Reforma y Democracia, núm. 51, 153-176. 

Barrera, A. (2017). Economía Social, Trabajo y Organización. La Mesa de Economía 

Social en Tandil, 2011-2015. Tesis de Maestría. Cap. 1. 

Barrera, A. (2013). “Estado y pobreza. La medicación de las organizaciones de la 

sociedad civil”, KAIROS, Revista de Temas Sociales. Universidad Nacional de 

San Luis. 

Brown, B. y Vitali Bernardi, S. (2022). Las políticas de «Economía Social, Solidaria 

y/o Popular» en Argentina, 2001-2019. Revista Reflexiones 101 (1), 1-22. 



Ciolli, V. (2017). “Actores y territorialidad en las políticas sociales argentinas entre 

2003 y 2009”, Revista Observatorio Latinoamericano y Caribeño, IEALC. 

Logiuduce, A.; Bressano, C. y Borghini, N. (2012). Del trabajo: integración y políticas 

sociales. Tensiones entre asociativismo, cooperativismo y capital social. 

Anuario Investigaciones. Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini".  

 

(e) La multiescalaridad de la política social 

La internacionalización del capital y los estados. Instituciones supranacionales y 
organismos internacionales. El problema de escalas: la relación nacional-global en las 
relaciones sociales capitalistas. Fundamentos sobre la internacionalización de las 
políticas públicas. 

 

Ciolli, V. (2018). Burocracia estatal: entre la internacionalización y la territorialidad, 

Relaciones Internacionales, nro. 38.  

Chiaria, M. y Di Virgilio, M. (2005). De los escritorios del Banco Mundial a los barrios 

del Gran Buenos Aires. Buenos Aires, Prometeo. Cap. VII y VIII. 

Fernández, E. (2021). La internacionalización de los Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas (1995-2008): una revisión por América latina, África 

Subsahariana y el Sudeste Asiático, e-l@tina. Revista electrónica de estudios 

latinoamericanos, vol. 19, núm. 75 

 

Bibliografía complementaria  

Arcidiácono, P y Perelmiter, L. (2024) De Bobo, Nada: cómo funciona la anses y por 

qué pone en cuestión los mitos contra el estado. Buenos Aires: Siglo XXI 

editores.  

Arcidiacono, P.; Pautassi, L. y Zibecchi, C. (2010). La experiencia comparada en 

materia de “clasificación” de desempleados y destinatarios de programas de 

transferencias de ingresos condicionadas. Revista Trabajo y Sociedad, N° 14, V. 

XIII, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Álvarez Leguizamón, S. (2006). La invención del desarrollo social en la Argentina: 

historia de opciones preferenciales por los pobres, en Andrenacci, L. (comp.) 

Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 

Prometeo-UNGS, 81-124 pp.  

Dallorso, N. (2014). La Teoría del Capital Humano y el Enfoque de Capacidades como 

fundamentos teóricos de las transferencias monetarias condicionadas, 

Academic Network for Development and Inequality Research; Rethinking 

Development and Inequality, V.3, 4, 43-67pp. 

Danani, C. (2009). La gestión de la política social: un intento de aportar a su 

problematización, en Chiara, M. y Di Virgilio, M. (org.) Gestión de la política 

social: conceptos y herramientas. Buenos Aires: Prometeo Libros.  

De Martino Bermudez, M. y Vecinday Garrido, L. (2011). Notas sobre nuevas formas 

de gestión de la pobreza: individualización, informatización y responsabilidad 

familiar de los problemas sociales.Revista Tendencias y Retos No. 16. 

Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 33-42 pp. 

Fernández, E. (2022). La centralidad de las políticas asistenciales en América Latina 

y el Caribe, en López, X. (comp) Política Social y Trabajo Social. Fundamentos y 

Debates Actuales (249-280). La Plata: CATSPBA.  



Hopp, M. y Lijterman, E. (2019). Trabajo, derechos sociales y protección social en 

Argentina de la reconstrucción neoliberal. Rev. katálysis, vol.22, n.1, 66- 79 pp. 

Isaola, F. (2022). Política pública social: ensayos y errores en la implementación del 

programa Ellas Hacen entre 2009 y 2018, en Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. 

Crítica marxista de las políticas públicas. Una propuesta de análisis teórico-

metodológica. Editorial Prometeo.  

Logiudice, A (2022) Metamorfosis de la asistencia argentina: continuidades y 

rupturas de la política social asistencial en la Argentina de la 

Posconvertibilidad, 2002-2012. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El 

Colectivo; Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe -IEALC. 

Merklen, D. (2005). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

(Argentina 1983-2003). Buenos Aires, Borla. Cap. 2. 

Nari, M. (2004). Las bases materiales e ideológicas de la ideología maternal, en 

Políticas de Maternidad y Maternalismo político Buenos Aires 1890 1940. 

Editorial Biblos, Buenos Aires. Cap. 1.  

Partenio, F. y Wilkis, A. (2023) Donde falla un derecho, crece una deuda: 

desigualdades de género y vulnerabilidad económica de mujeres y colectivos 

LGTBQ+ en Bohoslavsky, JP Y Rulli, M (coord.) Deuda feminista: ¿Utopía u 

oxímoron? La Plata: EDULP. 
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Organización y cronograma de cursada 

La cursada contempla su realización en un total de 56 horas. El abordaje de 

las diferentes unidades de análisis se desarrollará combinando: dos encuentros 

presenciales e intensivos y cuatro encuentros mediados por tecnología. Compartimos 

un cuadro en el que se detalla la distribución de las diferentes modalidades de 

encuentros, el contenido a trabajar y la priorización de lecturas para el intercambio 

y debate.  

 

 

ENCUENTROS  CONTENIDOS LECTURAS PARA LA 

CURSADA 

25 de abril  

Encuentro Virtual 

Presentación del programa y 

del bloque 1 

 

9/10 de mayo 
Encuentro Presencial 
Viernes 9/5: de 9 a 13hs y de 

14hs. a 18 hs.  
Sábado 10/5: de 9hs a 13hs.  

 
 

Desarrollo del Bloque 1  

1-Alford y Friedland (Unidad 1) 
2-Astarita (Unidad 2) 

3-Hirsch (Unidad 3) 

4-Holloway (Unidad 4) 

23 de mayo  

Encuentro Virtual  

Presentación del bloque 2  

6/7 de junio 

Encuentro Presencial 

Viernes 6/6: de 9 a 13hs y de 
14hs. a 18 hs.  
Sábado 7/6: de 9hs a 13hs  

Desarrollo del Bloque 2  1-Fleury (Unidad 5) 

2-Fraser (2018) y Jessop 

(Unidad 6) 

3-Selección de textos de la 

Unidad 7 y exposición por parte 
de las/os estudiantes. 

Encuentro virtual  

(fecha a acordar) 

Intercambio de propuestas 

de trabajo final  
 

Encuentro virtual  
(fecha a acordar) 

Intercambio de propuestas 
de trabajo final 

 

 

 

Evaluación 

La acreditación del seminario se basa en el cumplimiento de tres requisitos: 

(1) la asistencia a las clases presenciales y virtuales; (2) la participación en el coloquio 

previsto para la última clase presencial (7 de junio). Aquí las/os estudiantes 

seleccionarán uno de los textos contenidos en la Unidad 7 a partir del cual 

recuperarán su idea central y establecerán un dialógico crítico con ella; y (3) la 

presentación de un trabajo escrito individual de tipo monográfico, de un mínimo de 

12 páginas y un máximo de 18 páginas, que recupere alguno de los debates 

contenidos en el seminario y se vincule con la investigación de las y los estudiantes. 



Los criterios de evaluación para este trabajo son: la comprensión adecuada de los 

contenidos mínimos del seminario, la pertinencia y la claridad de la exposición y la 

utilización de los conceptos específicos y la referencia a las/os autores abordados en 

el programa. El seminario se acreditará con una nota mínima de 7 (siete). 


