
 PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

  

ASIGNATURA: Arquitectos y Políticas Públicas

   Plan de estudios:
 Carga horaria total: 60 hs.
 Carga horaria semanal: 4 hs.
 Duración del dictado: cuatrimestral
 Turnos: noche
 Tipo de promoción: directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)  NIVEL 4 y 5  -  Asignatura optativa

2. OBJETIVOS 

Son objetivos de esta asignatura:
 Visualizar las incumbencias profesionales y el ejercicio reflexivo de la disciplina en los procesos técnicos-administrativos 

necesarios para materializar intervenciones urbanas.
 Consolidar un cuerpo de saberes que enriquezca el perfil profesional con características transdisciplinarias para poder 

insertarse en el ámbito barrial, municipal, provincial y nacional de la gestión pública. 
 Establecer nuevas estrategias, más aptas y eficaces para el análisis y concreción de la gestión, entendiendo esto como 

instrumentos para construir una conciencia crítica del “hacer” ciudad. 
 Contribuir al conocimiento de los procesos de gestión, ejecución, control y optimización en los planes y programas del 

Estado Municipal, Provincial y Nacional.

3. CONTENIDOS

 Unidad 1: Ciencia y Valores - nociones de verdad y objetividad en los estudios científicos, aparición de valores 
epistémicos y prácticos, la verdad a secas vs. la verdad significativa, el mito de la pureza, sistemas y estructuras, 
entropía, campos del saber, capital simbólico y social, política y poder.

 Unidad 2: Burocracia y Estado - el paradigma weberiano, sistemas de dominación, la teoría de la agencia, el concepto 
de elusión, la meritocracia, la reforma gerencial, el gobierno abierto, técnicos o políticos, planificación, participación, el 
Estado promotor, el Estado facilitador, jurisdicciones del Estado, políticas habitacionales.

 Unidad 3: Vivienda Social y Campo Disciplinar – el contexto internacional, cultura y arte Pop, Archigram, congresos y 
simposios, la crítica estructuralista, la carta de Atenas vs. la carta del Hábitat, el Team X, el contexto local, de la ley 
Cafferata a la ley Fonavi, el chalecito californiano, pabellones, monoblock, torres, la arquitectura de sistemas, los grandes 
concursos, el paradigma silencioso.

 Unidad 4: Organismos y Organizaciones – Organismos de financiamiento, de control, de ejecución, de investigación, de
gestión, organizaciones no gubernamentales, cooperativismo, políticas, planes, programas, proyectos, eficiencia, eficacia, 
efectividad.



Modalidad de Enseñanza: 

El desarrollo de la Asignatura estará dividido en dos instancias básicas, una compuesta de corpus teórico + charlas expositivas y 
otra compuesta por un trabajo práctico. 
La propuesta metodológica consiste en desarrollar los contenidos de manera “en espiral”,

“… en general, la mejor forma de diseñar una secuencia, porque si bien va retomando conceptos fundamentales los va 
reconstruyendo, va agregando nuevos campos de aplicación, nuevos problemas y esto reúne tanto algunas de las ventajas que 
tiene la secuencia lineal, como las que tiene la secuencia concéntrica evitando sus desventajas. “ (Camilloni)

Durante las primeras 5 clases se organizarán actividades relacionadas con el estudio de casos, la lectura, procesamiento y reflexión
de la bibliografía recomendada y de debate acerca de las charlas expositivas del titular y/o invitados especialistas en la temática.
A partir de la sexta clase se trabajará alternando trabajo práctico y corpus teórico. 
El trabajo práctico consiste en el desarrollo y análisis de “casos”. La herramienta que sustenta metodológicamente la cursada de los
trabajos prácticos en el taller es “El estudio de casos como método de enseñanza”. El método promueve la discusión y la 
participación del alumno. Como señala Selma Wassermann: “Un caso incluye información y datos: psicológicos, sociológicos, 
científicos, antropológicos, históricos y de observación, además de material técnico”. Un “caso” tiene la particularidad de construirse 
entorno de problemas o de ideas pregnantes.
El 1er. caso consiste en una “toma de tierras” y el 2do. en un reclamo por mejoras en un barrio consolidado. El alumnado se divide 
en equipos de no más de 5 miembros y se constituyen dos grandes grupos que trabajan con cada caso. Cada equipo es un 
Municipio del área Metropolitana y cada alumno es un integrante del equipo municipal que deberá abordar la problemática del caso 
y darle una respuesta.

Se desarrollan distintos niveles de preguntas críticas que los equipos trabajan hacia adentro y luego comparten en el grupo.
Un primer grupo de preguntas (exploratorias) lo forman aquellas que examinan los acontecimientos, las cuestiones y los personajes.
¿Cómo describiría lo ocurrido?, ¿Quiénes y cuáles son los roles de los protagonistas?, ¿Cómo se comportaron?, ¿Bajo qué 
circunstancias?, ¿Son similares las percepciones de lo que ocurrió?,
Un segundo grupo (reflexivas) lo constituyen las preguntas que llevan a los alumnos a analizar bajo la superficie de los 
acontecimientos. ¿Cuál es la explicación de esas diferencias?, ¿cuantas hipótesis pueden formularse?, ¿existen datos para 
respaldarlas?, ¿desde dónde se están haciendo suposiciones?
El tercer grupo de preguntas (generativas) son aquellas que requieren de evaluaciones, juicios, aplicaciones y propuestas. Inducen 
a los alumnos a realizar un análisis más  pro-fundo y a aportar nuevas ideas. ¿Pueden aparecer alternativas?, ¿son compatibles 
con los datos?, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de esas propuestas?, ¿cuáles son las mejores?, ¿son explícitos los criterios
para determinarlo?
Por ultimo pueden aparecer preguntas analíticas del proceso, (procedimentales) constituyendo un cuarto grupo. Estas interpelan a 
los alumnos en su viaje a través del caso y buscan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿De qué modo el grupo de estudio 
les permitió dar forma a su pensamiento?, ¿Cuáles fueron los obstáculos que debieron superar?, ¿cuáles no?, ¿Cuáles aspectos 
del caso le provocaron mayor interés?, ¿cuáles nuevas preguntas aparecen?

El desarrollo de estas preguntas permite identificar desajustes o conflictos relacionados con las temáticas abordadas. Se espera de 
los alumnos que, una vez  recibida en las primeras clases, una descripción de las diversas operatorias relacionadas con la gestión 
urbana elijan una de ellas y comiencen a formular una “variante” o una propuesta renovada. 
A medida que el practico avanza y se van incorporando “conceptualizaciones” y datos puntuales acerca de casos existentes, se 
espera un aumento en la complejidad de los desarrollos.
Se propiciará la formulación de “planteos ideales” iniciales, a los que se le irán incorporando los datos de las realidades o 
“contextualizaciones” para favorecer una reflexión crítica basada en el contraste de los “imaginarios” relacionados con la 
problemática.



A lo largo del curso se espera que el equipo de alumnos vaya ajustando el análisis y a su vez una propuesta urbana, haciendo 
intervenir a actores inesperados, problemáticas emergentes, conflictos territoriales, relaciones interjurisdiccionales, demandas 
sectoriales, políticas, etc.
Se propiciará que cada grupo de alumnos tome contacto con algún organismo o área del Estado Nacional, provincial y/o municipal 
que intervenga en la Gestión Urbana. 
Se inducirá a visitas y entrevistas a profesionales insertos en los distintos niveles y áreas del Estado y/o organizaciones, donde se 
toman decisiones y se definen estrategias. Se buscará que el alumno pueda identificar con claridad jerarquías, interferencias, 
vínculos entre sectores y/o áreas, superposiciones.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado: Se evaluará la pertinencia de los informes, el grado de profundidad, la participación en clase, el desempeño
grupal y el trabajo práctico con su informe final.

Aprobación de final: Se propone la asignatura de promoción directa.
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