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Estudios sobre Política y Sociedad I 

Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Pública y Política 

Web de cátedra: https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/ 

Plan de estudios de la carrera: https://perio.unlp.edu.ar/academica/carreras/comunicacion-

publica-y-politica/  

 

Prof.  a cargo: Prof. Adjunta Dra. Rossana Viñas 

Docentes de Prácticos: Alicia Vena y Héctor Barrios 

 

1. Modalidad: Teórico-Práctica (1er cuatrimestre – 1er ciclo) 

 

2. Distribución horaria: 2 horas de teórico y 2 horas de práctico semanales 

 

3. Fundamentación y propuesta 

 

Tal como se menciona en el plan de estudios de la Tecnicatura Superior Universitaria en 

Comunicación Pública y Política, la carrera se “inscribe en una concepción político-académica 

sustentada en lo público, lo nacional y lo popular como pilares de nuestra democracia. Se 

constituye y funda como un espacio de prácticas, investigación, formación y producción de 

conocimiento sobre los procesos comunicacionales y políticos de orden local, nacional y regional” 

(2017). 

Desde esa perspectiva, pensamos que la política, lo público y la comunicación son realidades en 

extremo vinculadas; son un circuito siempre en plena retroalimentación. Pero, asimismo, los 

procesos de institucionalización de estos conceptos en el marco de las ciencias sociales, y también 

de la ciencia política en sí, son necesariamente importantes de ser abordados y estudiados en el 

marco de la universidad pública argentina. 

En este sentido,  

 

(…) decir comunicación es hablar de procesos cargados de sentidos profundamente 

antagónicos. Pues, de un lado, la comunicación significa hoy el espacio de punta de la 

modernización, el motor y las transformaciones culturales que nos hacen contemporáneos 

del futuro, ya que, asociada al desarrollo de las tecnologías de información, la comunicación 

nos proporciona la posibilidad de alcanzar al fin de la definitiva modernización industrial, 

de la eficacia administrativa, de las innovaciones educativas y hasta del avance 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/
https://perio.unlp.edu.ar/academica/carreras/comunicacion-publica-y-politica/
https://perio.unlp.edu.ar/academica/carreras/comunicacion-publica-y-politica/
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democrático que entrañarían las virtualidades descentralizadoras de la informática. 

(Barbero, 2005, pp. 117 y 118) 

 

En este marco y ligada a la comunicación, dentro de las ciencias sociales, la ciencia política es una 

de las disciplinas con mayor impacto en la vida de las personas, y las formas y los soportes en los 

que se da la comunicación de cada época siempre la han condicionado. 

Es entonces que estas transformaciones han hecho de la ciencia política y de la comunicación 

pública y política, un objeto de estudio ampliamente valorado y por fin, comenzado a estudiar, en 

estos tiempos, en el que se expresan las tensiones de la arena política y social. Dominque Wolton 

(2010) afirma que  

 

la comunicación política se nos revela, como lo contrario de una degradación de la política, 

pero como la condición del funcionamiento de nuestro espacio público ensanchado. Al 

permitir la interacción entre la información, la política y la comunicación, aparece como un 

concepto fundamental de análisis del funcionamiento de la democracia masiva. No lleva a 

suprimir la política, ni a subordinarla a la comunicación, sino por el contrario, a hacerla posible 

en la democracia masiva. 

 

En esta línea, por otra parte, se destaca el enorme interés en el último tiempo en nuestro país por 

el estudio de estas disciplinas, a partir de los eventos en torno a la opinión pública, la participación 

ciudadana, la movilización popular, el Estado, la gestión pública, las políticas públicas, las 

identidades políticas, el vínculo gobernantes-gobernados, el acceso a la información sobre los 

actos de gobierno y cómo en ese entramado, se dan las dinámicas político-comunicacionales con 

la incorporación de las tecnologías digitales. 

La comunicación política implica generar espacios de debate y de consolidación de una cultura 

política, pensada como el conjunto de orientaciones políticas y actitudes o posturas de las 

personas hacia su sistema político (Almond y Verba, 2001, p. 179). En este sentido, Barbero 

(2005) afirma “hay democracia en la medida en que no sólo la gente se informa, sino sea capaz de 

contrainformar, de debatir y de que su palabra también sea pública”. 

Entonces, la comunicación es pública y es política involucra la circulación de sentidos que la 

sociedad reconoce y se traduce en poner en común los sentidos de lo social; y en ese dinamismo, 

entran en juego las disputas discursivas por las significaciones y las resignificaciones por el poder 

y por la hegemonía en el campo socio-político que buscan cambiar o conservar las estructuras 

dominantes en un momento determinado. 
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En estos términos, esas disputas discursivas, para Laclau (2003) resultan la fuente principal de 

constitución de los/as/es sujetos/as/es porque desde el discurso desarrollará unas prácticas en 

pos de satisfacer sus demandas. Y allí reside la política. 

Ahora bien, la importancia de pensar la comunicación pública y política en el marco de las ciencias 

sociales es claramente, pensar esa comunicación a través de la ciencia política. 

Una ciencia política en la que los primeros pensadores fueron Aristóteles, Platón, Maquiavelo, 

Bodino y Montesquieu, y comenzaron a delinear los primeros pasos para que, en el siglo XXI, se 

fundara la disciplina. 

Como disciplina, la Ciencia Política continúa en desarrollo, ha alcanzado un nivel de madurez que 

le ha permitido tener un alto grado de autonomía; no obstante, afronta algunos problemas en lo 

que respecta a sus métodos de investigación; lo anterior, debido a que los politólogos americanos 

enfocan sus estudios en la elaboración de hipótesis y la búsqueda de teorías, mientras que los 

europeos más bien tratan de estar cerca de los hechos y obtener resultados más concretos; por lo 

que actualmente, la disciplina está en la búsqueda de planteamientos que permitan integrar 

ambas perspectivas y así, obtener mejores resultados (Vanegas Avilés, 2010, p. 2). 

La ciencia política es una ciencia social que se aboca al estudio y el análisis de las relaciones de 

poder entre la autoridad y los/as/es individuos/as/es, los grupos, y las organizaciones; y las 

estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a las decisiones políticas y 

se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. 

Y desde estas premisas de la comunicación pública y política y la ciencia política en el marco de 

las ciencias sociales es que, en esta materia, se realiza un recorrido por los conceptos básicos que 

constituyen el mapa de herramientas teórico conceptuales para la comprensión de la política y lo 

político, de la ciencia en sí misma y del rol del científico y del político. 

Estudios sobre Política y Sociedad I, entonces, propone un desarrollo en un cuatrimestre en el 

primer año de la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Pública y Política, que 

relaciona a nuestros/as/es estudiantes con las ciencias sociales y la ciencia política vinculada a la 

comunicación pública y política con el objetivo de confeccionar una caja de herramientas teóricas 

que aporten al tránsito de los/as/es estudiantes en el diseño curricular. 

 

Referencias  

– Almond, G. y Sidney, V. (2001). La cultura política. En Albert Batlle (ed.). Diez textos básicos de 

ciencia política. Ariel, pp. 171-201. 

– Barbero, J. (2005). Los oficios del comunicador. En Revista de Humanidades Co-herencia. 

Universidad Eafit. 



 

4 

 

– Laclau, E. (2003). Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas 

políticas. En Contingencia, hegemonía y universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, de 

Judith Butler, Ernesto Laclau y SlavojZizek. VersoBooks. 

– Plan de Estudios Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Pública y Política (2017). 

FPyCS, UNLP. 

– Vanegas Avilés, L. M. (2010). La ciencia política en las ciencias sociales. En Reflexiones, vol. 89, núm. 

1, pp. 179-183. Universidad de Costa Rica San José. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11586  

– Wolton, D. (2010). La comunicación política: construcción de un modelo. 

https://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/comupolitica/comupolitica2010reswolton.a

sp  

 

4. Objetivos 

 

4.1. Principales: 

– Aportar al reconocimiento, tanto en el campo de estudio como en el de la práctica, de la 

imbricación inescindible entre la comunicación, la política y lo público, y su relación con la ciencia 

política y con las ciencias sociales. 

– Construir un glosario de conceptos básicos en relación a la ciencia política, la teoría política y la 

teoría del Estado que sirvan como marco teórico al recorrido de la carrera. 

 

4.2. Específicos: 

– Propiciar espacios de discusión, producción, innovación y creatividad, generando 

conocimientos para la complejización del campo de estudio y el desarrollo de nuevas habilidades 

prácticas y herramientas teórico-conceptuales para el campo académico y para el campo 

profesional. 

– Producir un bagaje teórico-práctico que sirva a la participación, organización y 

empoderamiento de los/as/es estudiantes en el marco de la ciencia política y del campo 

profesional de la comunicación pública y política y la ciencia política. 

– Redefinir sentidos en torno a los modos de concebir la relación entre la universidad y los 

sectores populares, los saberes académicos y las prácticas sociales, la diversidad cultural y el 

respeto por las tradiciones. 

 

 

 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11586
https://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/comupolitica/comupolitica2010reswolton.asp
https://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/comupolitica/comupolitica2010reswolton.asp
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5. Metodología de trabajo 

 

Estudios sobre Política y Sociedad I trabaja con equipos docentes compuestos por una profesora 

en el teórico y un/a profesor/a y adscriptos/as/es por cada comisión de práctico. 

Las clases están pautadas en dos horas, tanto en el teórico como en el práctico, en comisiones 

consecutivas, organizadas de la siguiente manera: 

–          Teórico: Un primer momento de evaluación de lectura y un segundo momento de exposición 

teórica del profesor/a/e. 

–          Práctico: Un primer momento de instancia de debate y un segundo momento de producción 

en el aula, simulando la práctica del campo profesional. 

Cada clase es pensada por el plenario de profesores de la materia y se traduce en el aula con la 

flexibilidad que requiera cada grupo. Las reuniones se realizan de manera quincenal. 

Es importante mencionar, que la modalidad de trabajo tiene como principal eje el seguimiento 

personalizado de cada una/o/e de los/as/es estudiante que lleguen al aula con el firme 

convencimiento del derecho de la educación y de la inclusión igualitaria, para de esta manera, 

acompañarlos/as/es en el recorrido inicial de la carrera. 

 

Si dentro de la educación pública el nivel universitario es tierra de los pocos/as/ques que 

llegan, es una misión primaria de quienes estamos a cargo del pizarrón en las aulas 

contener y retener a nuestros/as estudiantes (…) Si insistimos y perseveramos, es posible 

que alguno de los/as/es pibes/as que recibamos salga de esta casa sabiendo, con certeza, 

que puede haber algo más que resignarse a vivir con la ñata contra el vidrio. (Belinche, 

2016) 

 

6. Contenidos y lecturas   

 

EJE INTRODUCTORIO 

▪ Clase Introductoria: presentación de la materia: objetivos, metodología de trabajo 

y evaluación. Introducción a los ejes del recorrido curricular. 

 

EJE 1 – CIENCIAS SOCIALES 

 

1.1. Ciencias sociales y poder: Clase presentación. Surgimiento de las ciencias sociales. 

Corrientes teóricas. Qué son las ciencias sociales, cómo surgieron, cuáles son esas ciencias 

y qué y cómo nos permiten pensar y analizar la política, las políticas, las sociedades, 
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nuestras cotidianeidades. Las revoluciones Francesa e Industrial como motores de pensar 

las ciencias sociales. 

Bibliografía 

- Bargardi de Arroyo, D. (1992). Explicar en Ciencias Sociales. En Revista de Filosofía y Teoría 

Política (28-29), pp. 7-12. Actas del V Congreso Nacional de Filosofía. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/03/Ciencias-Sociales-Bargardi-de-Arroyo.pdf  

- UNL (s/f). Apunte utilizado en el marco del Curso de Ingreso Universidad Nacional del Litoral 

Programa de Ingreso. Dirección de articulación de niveles e ingreso de la Secretaría Académica. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/03/Universidad-del-Litoral-Ciencias-Sociales.pdf  

- Viñas, R. (2023). La comunicación y la ciencia política en las ciencias sociales. [Apunte de 

cátedra]. Curso Introductorio Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2023/03/Apunte-sobre-ciencias-sociales-y-ciencia-politica-

Vinas.pdf  

 

1.2. Ciencias sociales y poder: Saber–poder. Los/as/es intelectuales: los/as/es 

políticos/as/ques y los/as/es científicos/as/ques. La relación de ciencia y política implica 

pensar en la importancia de ellas para la construcción social de un saber vinculado 

directamente con la realidad, y tener en cuenta el rol de intelectuales, políticos/as/ques 

y cientistas/tes. 

Bibliografía 

– Gramsci (1924). Los intelectuales y la organización de la cultura. Centro de Estudios Miguel 

Enriquez, Archivo Chile. 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/gramscia/d/gramscide0008.pdf  

– Weber (1985). El político y el científico. (selección de capítulos).  

http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf  

 

1.3. Ciencias sociales y poder: La política como ciencia. Lo político y la política. La ciencia 

política es una ciencia social dedicada al estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la 

política, los sistemas políticos y de gobierno y los comportamientos de la sociedad y las 

relaciones sociales que en ella se desarrollan. Como toda ciencia social, estudia al hombre 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/03/Ciencias-Sociales-Bargardi-de-Arroyo.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/03/Ciencias-Sociales-Bargardi-de-Arroyo.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/03/Universidad-del-Litoral-Ciencias-Sociales.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/03/Universidad-del-Litoral-Ciencias-Sociales.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Apunte-sobre-ciencias-sociales-y-ciencia-politica-Vinas.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Apunte-sobre-ciencias-sociales-y-ciencia-politica-Vinas.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Apunte-sobre-ciencias-sociales-y-ciencia-politica-Vinas.pdf
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/gramscia/d/gramscide0008.pdf
http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf
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y a la mujer en sociedad, las relaciones entre ellos/as/es y su relación con el poder, las 

instituciones y el Estado. 

 

Bibliografía 

– Bedoya Hernández, J. (2012). Lo político y la política como objeto de estudio de la ciencia 

política. En Revista de Estudiantes de Ciencia Política. Universidad de Antioquia. 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/recp/article/view/26141/20779417  

– Vanegas Áviles, L. M. (2010). La ciencia política en las ciencias sociales.   En Revista Reflexiones. 

Vol. 89, núm. 1. Universidad de Costa Rica. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11586  

Texto de lectura complementaria: Retamozo Benitez, M. (2009). Lo político y la política: los sujetos 

políticos, conformación y disputa por el orden social.   En Revista mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales. vol. 51, núm. 206, pp. 69-91. 

https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v51n206/v51n206a4.pdf  

 

EJE 2 – CIENCIAS POLÍTICAS 

 

2.1. La ciencia política: Institucionalización de la ciencia política. América Latina y 

Argentina. Historización de cómo la política fue instalándose como objeto de estudio de 

nuestro país, con avances y retrocesos de acuerdo a los procesos históricos y políticos 

acaecidos en la Argentina. 

 

Bibliografía 

– D’Allessandro, M.; Abal Medina, J. y Leiras, M. (2015). La ciencia política en Argentina.  En Revista 

de Ciencia Política, vol. 35, núm. 1, pp. 3-17. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

https://www.redalyc.org/pdf/324/32439319001.pdf 

– Hartlyn, J. (2008). Tendencias en la ciencia política en Norteamérica y diálogos con la ciencia 

política en América Latina. En Pachano, S. (2008). Temas actuales y tendencias de la ciencia 

política. Flacso.   https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41277.pdf  

- Perri, M. E. (2015). ¿Por qué pensar en clave de género dentro de la ciencia política? En Espacios 

Políticos. 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/51386/CONICET_Digital_Nro.d17a863c-

7d26-4956-8d68-8765d2fe0cb6_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/recp/article/view/26141/20779417
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11586
https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v51n206/v51n206a4.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/324/32439319001.pdf
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41277.pdf
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/51386/CONICET_Digital_Nro.d17a863c-7d26-4956-8d68-8765d2fe0cb6_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/51386/CONICET_Digital_Nro.d17a863c-7d26-4956-8d68-8765d2fe0cb6_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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2.2. La ciencia política: Objeto de estudio de la ciencia política. Enfoques de la ciencia 

política. 

Bibliografía 

– Pasquino, G. (2010). La ciencia política en un mundo de transformación. En STUDIA POLITICÆ, 

Número 21.  Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 

de Córdoba. http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/SP/article/view/444/469  

Texto de lectura complementaria:  Duharte Díaz, E. (2006). Las ciencias políticas: relaciones 

interdisciplinares (a modo de prólogo). En Duharte Díaz, E. (Comp.) (20069. La política: miradas 

cruzadas.  Editorial de Ciencias Sociales 

https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/2%20CPtcas-

Relac%20Interdisc.%20Emilio.%20LA%20PTCA.%202006.pdf  

 

EJE 3 – LA POLÍTICA COMO ESTRUCTURA 

 

3.1. La política como estructura: Teoría del Estado. Tipos históricos de Estado. 

Evolución histórica del Estado. 

Bibliografía 

– Heller, H. (2017). Supuestos históricos del Estado actual. En Heller, H. (2017). Teoría del Estado. 

Fondo de Cultura Económica. http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/sociales/wp-

content/uploads/sites/3/2016/10/Heller-Hermann-Teoria-del-estado-1-a-17.pdf 

Texto de lectura complementaria: Nosetto, L. (2020). El estado en la teoría política de la temprana 

modernidad. En Anacronismo e Irrupción, vol. 10, núm. 18. 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/5412 

 

3.2. La política como estructura: Elementos constitutivos del Estado. Estado como 

organización política. Estado – Nación – Democracia. Estructura de poder, sistema de 

gestión y producción de identidades. 

Bibliografía 

– Vilas, C. (2014). Pensar el Estado. [Objeto de conferencia]. Universidad Nacional de Lanús. 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/pensar_el_estado_carlos_m__vilas_2017.%

20Carlos%20Vilas.pdf  

Texto de lectura complementaria:  Heller, H. (2017). Esencia y estructura del Estado. En Heller, H. 

(2017). Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica. 

http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/SP/article/view/444/469
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/2%20CPtcas-Relac%20Interdisc.%20Emilio.%20LA%20PTCA.%202006.pdf
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/2%20CPtcas-Relac%20Interdisc.%20Emilio.%20LA%20PTCA.%202006.pdf
http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/sociales/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/Heller-Hermann-Teoria-del-estado-1-a-17.pdf
http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/sociales/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/Heller-Hermann-Teoria-del-estado-1-a-17.pdf
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/5412
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/pensar_el_estado_carlos_m__vilas_2017.%20Carlos%20Vilas.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/pensar_el_estado_carlos_m__vilas_2017.%20Carlos%20Vilas.pdf
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https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/05/Teor%C3%ADa-del-Estado-Hermann-Heller-183-191.pdf  

 

EJE 4 – LA POLÍTICA COMO PROCESO 

 

4.1. La política como proceso: Ideologías. Análisis de quién habla o dice; cuándo, 

dónde, con quién y por qué son los aspectos a tener en cuenta. Asimismo, qué se 

maximiza, qué se minimiza, en qué se hace énfasis o no; si se piensa en lo nacional o no; 

qué tipo de representación del otro/a/e se manifiesta; si hay argumentos; si hay 

comparaciones; si hay ejemplos y qué ejemplos; si se utiliza la ironía; los modos de 

enunciación; los modos de presentación; qué palabras se utilizan; de qué no se habla 

(también es importante lo no dicho) entre otros. 

Bibliografía 

– Moreno, J. (2015). Pensar la ideología y las identidades políticas. En Estudios políticos. 

Universidad Autónoma de México, núm. 35, pp. 39-59. 

https://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n35/n35a2.pdf  

Texto de lectura complementaria: Van Dijk (2005). Política, ideología y discurso.    En QUÓRUM 

ACADÉMICO Vol. 2, N° 2, pp. 15-47. Universidad del Zulia. 

http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%20ideologia.pdf  

Texto de lectura complementaria:  

- Dagatti, M. (2016). Política y medios de comunicación en la Argentina democrática. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2021/05/Dagatti.pdf  

- Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. En Revista Famecos Nro. 21. 

https://www.academia.edu/50398355/El_concepto_de_identidad  

 

4.2. La política como proceso: El derecho a expresarse: Actores políticos (acción 

individual) – Grupos y movimientos sociales (acción colectiva) – Partidos políticos 

(acción colectiva) – Medios de comunicación (acción colectiva). La política como una 

cadena de decisiones y conductas en las que intervienen distintos/as/es 

actores/actrices de manera individual y colectiva, debemos comprender el contexto 

cultural en el cual se insertan y de esta manera podremos interpretar el sentido de cada 

intervención. 

En cada intervención habrá actitudes políticas que debemos analizar que muchas veces 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Teor%C3%ADa-del-Estado-Hermann-Heller-183-191.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Teor%C3%ADa-del-Estado-Hermann-Heller-183-191.pdf
https://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n35/n35a2.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%20ideologia.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2021/05/Dagatti.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2021/05/Dagatti.pdf
https://www.academia.edu/50398355/El_concepto_de_identidad
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son compartidas por un grupo social y conforman una cultura política. Esas actitudes se 

ordenan por los valores e ideologías que las llevan adelante. 

Bibliografía 

– Valles, J. M. (2007). Ciencia política. Una introducción (selección). Ariel. Selección de páginas: 

321-330/343-350/353-355/361-370/379-385 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/05/Josep_m_valles_ciencia_politica_una_intr-323-

392_compressed.pdf  

Texto de lectura complementaria: Abal Medina, J. (2010). Capítulo VI. En Manual de Ciencia Política 

(selección). Eudeba. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf  

 

4.3. La política como proceso: El derecho a elegir: sistema electoral – sufragio – 

distribución del poder. Historización del sistema electoral argentino. 

Bibliografía 

- Abal Medina, J. (2010). Capítulo V.  En Manual de Ciencia Política (selección). Eudeba. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf 

 

EJE 5 – LA POLÍTICA COMO RESULTADO 

 

5.1. La política como resultado: Políticas públicas. Las demandas, el Estado y la 

participación ciudadana. Tipos de políticas públicas. 

Bibliografía 

- Boneti, L. (2017). Estado, Sociedad Civil y Políticas Públicas La 

construcción de un “concepto” de políticas públicas. En Políticas públicas por dentro. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171002015938/Politicas_publicas_por_dentro.pdf  

– Oslack, O. (2007). Políticas públicas, democracia y participación ciudadana.  En Voces del Sur. 

Programa MERCOSUR Social y Solidario. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2020/05/politicas-p%C3%BAblicas-oszlak.pdf  

Textos de lectura complementaria:   

- De Luca, G. (2021). Clase 1 y Clase 2 Seminario ¿De qué manera se comunican las políticas 

públicas? Instituto Nacional de Capacitación Política, Ministerio Nacional del Interior. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Josep_m_valles_ciencia_politica_una_intr-323-392_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Josep_m_valles_ciencia_politica_una_intr-323-392_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Josep_m_valles_ciencia_politica_una_intr-323-392_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Manual-De-Ciencia-Politica-Abal-Medina_compressed.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171002015938/Politicas_publicas_por_dentro.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/politicas-p%C3%BAblicas-oszlak.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/politicas-p%C3%BAblicas-oszlak.pdf


 

11 

 

- Jaime, F.M.; Dufour, G.; Alessandro, M. y Amaya, P. (2013). Capítulo VIII. La planificación y 

evaluación de las políticas públicas. En Introducción al análisis de políticas públicas.  Clacso y 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/icsya-

unaj/20171114040327/pdf_1260.pdf 

 

5.2. La política como resultado: Gobernabilidad y gobernanza. El gobierno. Redes 

verticales y horizontales. Vínculos con las políticas públicas. 

Bibliografía 

- Brower Beltramin, J. A. (2016). En torno a la gobernabilidad y la gobernanza. En Daimon Revista 

Internacional de Filosofía. Universidad de Murcia. 

https://revistas.um.es/daimon/article/view/202011 

– D’ eramo, D. E. (2016). Gobernabilidad y gobernanza… en definitiva, el Estado. En Revista 

Administración Pública y Sociedad. Instituto de Investigación y Formación en Administración 

Pública (IIFAP), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/15314 

 

Bibliografía complementaria para la producción 

 

– AA.VV. (2021). Apunte con consejos para la escritura y revisión de textos. [Apunte de cátedra]. 

Producción de la cátedra Estudios sobre política y Sociedad I. FPyCS-UNLP. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2023/03/Consejos-de-Escritura.pdf  

– AA.VV. (2022). Cuadernillo de Lectura y Escritura del CILE. CILE-FPyCS-UNLP. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2022/03/Cuadernillo-LyE-CILE-2022-.pdf  

- APA 7ma Edición. https://ugr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/TUTORIAL-APA-2020-

1.pdf  

- Daraio, M. y Seco, J. B. (2023). Algunas estrategias para la escritura de un trabajo  académico. 

[Apunte de cátedra]. Curso Introductorio Introducción a la comunicación social. Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-

content/uploads/sites/15/2023/03/Algunas-estrategias-para-la-escritura-de-un-trabajo-

academico-2023.pdf  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/icsya-unaj/20171114040327/pdf_1260.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/icsya-unaj/20171114040327/pdf_1260.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/icsya-unaj/20171114040327/pdf_1260.pdf
https://revistas.um.es/daimon/article/view/202011
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/15314
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Consejos-de-Escritura.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Consejos-de-Escritura.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2022/03/Cuadernillo-LyE-CILE-2022-.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2022/03/Cuadernillo-LyE-CILE-2022-.pdf
https://ugr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/TUTORIAL-APA-2020-1.pdf
https://ugr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/TUTORIAL-APA-2020-1.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Algunas-estrategias-para-la-escritura-de-un-trabajo-academico-2023.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Algunas-estrategias-para-la-escritura-de-un-trabajo-academico-2023.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/politicaysociedad1/wp-content/uploads/sites/15/2023/03/Algunas-estrategias-para-la-escritura-de-un-trabajo-academico-2023.pdf
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- El texto argumentativo (s/f). 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm  

- Ejemplos de textos argumentativos: (s/f). https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-

argumentativos/ 

- Gutiérrez-Rubí, A. (2019). Escribir para construir el calor de las cartas políticas. 

https://www.gutierrez-rubi.es/2019/07/10/escribir-para-construir-el-valor-de-las-cartas-

politicas/  

- Rubio, D. y Otazo, G. (2015). 10 consejos de comunicación política y protocolo para redes 

sociales. https://mprgroupusa.com/2015/02/02/10-consejos-de-comunicacion-politica-y-

protocolo-para-redes-sociales/  

 

Bibliografía sobre procesos históricos en la Argentina y en Latinoamérica 

 

- Historia Contemporánea de América Latina y Relaciones Internacionales y Comunicación 

(2018). Cuaderno de cátedra. Editorial Periodismo y Comunicación Social. 

https://perio.unlp.edu.ar/wp-

content/uploads/2019/09/historia_contemporanea_de_america_latina_relaciones_internaciona

les_y_comunicacion_1.pdf  

- Guerra, Sergio (1997). Etapas y procesos en la historia de América Latina. Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales Editorial. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-

uv/20170608043740/pdf_473.pdf  

- Historia Argentina (2015). Ministerio de Educación de la Nación.  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006510.pdf  

- Williamson, Edwin (2013). Historia de América Latina. Fondo de Cultura Académica. 

https://ep00.epimg.net/descargables/2014/06/12/bc6a89f06c6c5e6b1cca8d423c1dff8e.pdf  

 

7. Criterios de evaluación general 

 

Estudios I es una materia de doble posibilidad de opción de aprobación: puede ser de cursada 

obligatoria cuatrimestral o libre para los/as/es ingresantes de la Tecnicatura Universitaria 

Superior en Comunicación Pública y Política y correlativa directa de Estudios sobre Política y 

Sociedad II. 

Es obligatoria para quienes articulen desde la Licenciatura en Comunicación Social – Plan 98. 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/
https://www.gutierrez-rubi.es/2019/07/10/escribir-para-construir-el-valor-de-las-cartas-politicas/
https://www.gutierrez-rubi.es/2019/07/10/escribir-para-construir-el-valor-de-las-cartas-politicas/
https://mprgroupusa.com/2015/02/02/10-consejos-de-comunicacion-politica-y-protocolo-para-redes-sociales/
https://mprgroupusa.com/2015/02/02/10-consejos-de-comunicacion-politica-y-protocolo-para-redes-sociales/
https://perio.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/historia_contemporanea_de_america_latina_relaciones_internacionales_y_comunicacion_1.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/historia_contemporanea_de_america_latina_relaciones_internacionales_y_comunicacion_1.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/historia_contemporanea_de_america_latina_relaciones_internacionales_y_comunicacion_1.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-uv/20170608043740/pdf_473.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-uv/20170608043740/pdf_473.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006510.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2014/06/12/bc6a89f06c6c5e6b1cca8d423c1dff8e.pdf
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En el caso del Plan 2014 de la Licenciatura, se toma como equivalencia de esta materia, 

Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo. 

 

Promoción y/o examen final  

Los aspectos de la evaluación se ajustan al Régimen de Enseñanza de nuestra Facultad: 

–          Asistencia: Asistencia obligatoria al ochenta por ciento (80%) de las clases, tanto en teórico 

como en el práctico. 

–          Trabajos prácticos en el marco de los prácticos: Aprobación del ochenta (80%) de los 

trabajos prácticos fijados por la cátedra en el programa respectivo. Los trabajos prácticos 

desaprobados o que no hubieren sido cumplimentados por causa justificada, tendrán la 

posibilidad de ser recuperados.  Los trabajos prácticos se configuran como instancias de 

evaluación en progreso que se promediarán con el trabajo final del teórico. 

–          Evaluación final: Se contemplará la realización de una evaluación final, la que tendrá formato 

de producción para la evaluación integral de los contenidos vistos en el cuatrimestre. 

La instancia de evaluación del teórico tendrá un trabajo final al finalizar el ciclo. La nota mínima 

de aprobación será de cuatro (4) puntos. El trabajo será una producción que versará sobre el 

contenido completo del actual programa. Tanto el trabajo final del teórico como las instancias 

evaluatorias de las cursadas prácticas no forman dispositivos externos al proceso de aprendizaje, 

sino que estarán planteadas al interior del mismo, para convertirse en una herramienta esencial 

de formación de los/as/es estudiantes. 

Asimismo, al tratarse de una materia promocional, los/as/es estudiantes –para alcanzar dicha 

promoción- deberán tener en cada una de las instancias de evaluación una nota no inferior a 7 

(siete). La nota final correspondiente a la aprobación de la cursada se obtiene promediando las 

notas promedio de los trabajos prácticos y la nota del trabajo final. 

De este modo, la evaluación parcial de los trabajos prácticos y el trabajo final, tendrán sus 

correspondientes recuperatorios -recuperatorio particular y general- bajo las normativas 

vigentes. En caso contrario; vale decir, si sus respectivas notas oscilan entre 4 y 6 quedarán bajo 

la condición de regular y pasarán automáticamente al sistema de aprobación con examen final. 

 

Examen libre 

Como se mencionó anteriormente, Estudios sobre Política y Sociedad I es una materia de cursada 

libre. Para aquellos/as/es estudiantes que opten por esta modalidad, deberán anotarse en las 

mesas de finales que establece el calendario académico de nuestra Facultad y rendir un escrito y 

un oral sobre el programa de la cátedra en su integralidad. 
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Como instancia de consulta y colaboración para con los/as/es estudiantes, se establecerán 

horarios particulares que se promocionarán a través de la Secretaría Académica para que 

los/as/es estudiantes puedan disipar dudas con respecto al programa y a las lecturas 

correspondientes. 

 

 


