
 
 

 

 

 

Programa de la Diplomatura 

La argentina del futuro. Políticas públicas, Estado y planificación 

  

Durante las últimas cuatro décadas en Occidente se produjo una época de transformaciones 

muy importantes en las relaciones sociales. A grosso modo, estas transformaciones 

permiten establecer un clivaje entre, por un lado, las sociedades salariales modelizadas en 

torno del Estado de Bienestar y el pleno empleo y, por otro lado, las sociedades actuales, 

que presentan nuevas formas de acumulación del capital, renovados formatos para las 

relaciones laborales, vínculos sociales fluidos mediados por un entorno digital que genera 

diversos emergentes subjetivos. Este escenario abre un gran interrogante sobre los roles que 

puede adoptar el Estado a través de las políticas públicas. 

El pensamiento social y político contemporáneo desarrolló diversos intentos por interpretar 

estos cambios, poniendo en el centro la necesidad de asumir la heterogeneidad como punto 

de partida para cualquier comprensión de las dinámicas sociales. De ahí el lugar destacado 

que tomó en la teoría política la noción de hegemonía, toda vez que la formación de sujetos 

sociales que puedan viabilizar procesos de cambio ya no es pensada satisfactoriamente 

como expresión “objetiva” de ciertas determinaciones sociales, sino precisamente como 

resultado contingente -aunque no por ello arbitrario- de procesos de articulación política. 

 

En la Argentina, es posible aproximarse a estas transformaciones sociales a través de dos 

experiencias. Por un lado, la institucionalización de un sindicato por parte de los 

trabajadores y trabajadoras de la economía popular plantea profundas inquietudes sobre la 

vigencia del ideal del pleno empleo o, en todo caso, sobre las formas efectivas del trabajo y 

su vínculo con la esfera de los derechos laborales y, en última instancia, con el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. Y, por otro lado, el movimiento feminista que, entre otros 

aspectos fundamentales, propuso una resignificación de la economía del cuidado que 

conduce a una politización de aspectos centrales de las desigualdades existentes en los 

vínculos sociales. Ambos procesos permiten una aproximación a tendencias que estructuran 



 
 

nuestra sociedad, que abren preguntas sobre cuáles deben ser las políticas públicas y los 

nuevos marcos institucionales que debe crear el Estado para proteger y reconocer estos 

fenómenos novedosos, los cuales no son posibles de comprender cabalmente sin una 

actualización de las categorías de interpretación social. 

 

A su vez, dentro de estos cambios epocales puede recortarse analíticamente una etapa más 

corta, iniciada con la crisis económica de 2008, a partir de la que emergieron con fuerza en 

Occidente una serie de malestares sociales con la globalización neoliberal, que marcaron un 

debilitamiento de la influencia de su hegemonía ideológica y dieron lugar a procesos de 

polarización política muy marcados. Como parte de ese cuadro surgieron nuevos 

fenómenos a la derecha del espectro político, con un alcance que no habían conseguido en 

décadas: discursos de odio -aporofobia, necropolítica, racismo, misoginia-, formas variadas 

de un individualismo autoritario, reacciones viscerales contra las transformaciones 

impulsadas por los feminismos, discursos meritocráticos, debilitamiento de las nociones de 

lo público y renovadas mixturas entre liberalismo extremo y conservadurismo ideológico. 

Las nuevas derechas pusieron en tensión a las propias instituciones democráticas existentes, 

cuyas falencias son enjuiciadas desde posiciones autoritarias. En Argentina el fenómeno 

libertario les dio carnadura a estas tendencias.   

 

Nada de ello es comprensible sin tener en cuenta el proceso global de amplificación de las 

desigualdades sociales, impulsado por los países centrales desde el último cuarto del siglo 

XX, y acentuado recientemente por coyuntura abierta con la pandemia de Covid-19. Sin 

embargo, así como emergieron nuevos discursos desde la derecha, también fueron 

formulados nuevos horizontes en el pensamiento político para contrarrestar esa tendencia a 

la desigualdad y repreguntarse sobre la existencia de alternativas viables al capitalismo 

actual, que dieron lugar a diversos debates que tomaron a la post pandemia como 

oportunidad para desplegarse. Así, una serie de agendas de discusión irrumpieron en el 

panorama: la transición energética y los pactos verdes ante la crisis ambiental, reformas 

tributarias progresivas en nombre de la justicia fiscal, la propuesta de un salario universal 

para afrontar los nuevos mapas laborales, políticas públicas orientadas a la valorización de 



 
 

las tareas de cuidado, el acceso a la conectividad como derecho humano, entre otras. Si bien 

se trata de debates de alcance global, mantienen una fuerte vigencia en nuestro país. 

 

El análisis y debate sobre las circunstancias epocales, la etapa que atravesamos y la 

coyuntura que vivimos permite abordar el núcleo central de este programa, que remite a las 

condiciones de posibilidad de un conjunto de políticas públicas que permitan afrontar el 

desafío del futuro de la Argentina. Para ello será imprescindible retomar dos aportes 

teóricos fundamentales de las ciencias sociales argentinas. 

Por un lado, los debates históricos en torno de las vías para el desarrollo integral del país, 

que cuentan en su haber con hitos de gran vigencia, como los conceptos de “péndulo 

argentino” y de “empate hegemónico”, pero que deben ser repensados en función de las 

condiciones actuales. La recurrencia de las crisis, como fenómeno nacional de hondas 

implicaciones, generó una suerte de “cultura de crisis cíclicas” estructurada en torno del 

cortoplacismo y el debilitamiento de la confianza en las instituciones, que representa un 

obstáculo significativo para volver sustentable en el tiempo un proceso de desarrollo. 

¿Cómo salir de esta dinámica? ¿Bajo qué condiciones sería posible alcanzar un acuerdo 

nacional en un contexto de polarización política y social? Son algunas de las preguntas 

principales a poner en debate. 

Por otro lado, las nociones de planificación y de análisis prospectivo. La crisis de la 

hegemonía neoliberal y el impacto de la pandemia dieron lugar a un clima de incertidumbre 

sobre el futuro, en el que proliferan las visiones apocalípticas. De ahí la centralidad de darle 

valor al análisis prospectivo, de recuperar los debates centrales sobre los estudios de futuro, 

de aprender a prever escenarios posibles de forma metódica y rigurosa y, 

fundamentalmente, a recuperar la categoría de planificación estratégica como capacidad 

estatal, duramente atacada en las décadas precedentes.   

 

Finalmente, es preciso profundizar en el pensamiento sobre el Estado como fuerza 

imprescindible para el impulso de procesos de cambio social. No solamente desde un punto 

de vista conceptual, sino también buscando una interpretación situada sobre el Estado 

argentino, un diagnóstico de sus capacidades reales, una comprensión de las condiciones en 

las que emergió luego de una larga etapa de signo neoliberal y una profundización de las 



 
 

nociones básicas de la administración, la gestión pública y la elaboración de lineamientos 

de mediano y largo plazo. De esta manera, la propuesta concluye con la elaboración de una 

propuesta viable de política pública en función de una de las problemáticas analizadas o la 

realización de una monografía que aborde alguno de los elementos trabajados. 

 

Contenidos (de cada unidad o módulo) 

 

Módulo I. La época contemporánea y los debates emergentes 

Carga horaria: 16 (horas) 

  

Crisis de la globalización neoliberal y nuevas formas del capital. Subjetividades y acción 

política: los sujetos sociales de la modernidad a la hipermodernidad. El malestar con la 

democracia y las nuevas derechas. El liberalismo ya no es lo que era: mixturas recientes 

entre liberalismo, conservadurismo y autoritarismo. Interpretaciones del impacto de la 

pandemia. Renovados debates acerca del Estado, de la democracia y del capitalismo. Las 

agendas de la “nueva normalidad”. Economía del cuidado y economía popular: construir 

nuevos marcos institucionales. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Agamben, G. (2020). La invención de una epidemia. Página/12, disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/250990-la-invencion-de-una-epidemia. 

Byung-Chul, H. (2014). Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. 

Barcelona: Herder Editorial. 

D´Alessandro, M. y Floro, M. (2021). La recuperación post pandemia debe incluir a la 

economía de los cuidados. Project Syndicate. Disponible en: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-recovery-must-include-care-

economy-by-mercedes-d-alessandro-and-maria-s-floro-2021-10/spanish. 

García Linera, Á. (2021). La globalización neoliberal en crisis. Curso Internacional 

“Estado, política y democracia en América Latina”, Página/12, disponible en: 



 
 

https://www.pagina12.com.ar/364852-alvaro-garcia-linera-la-globalizacion-neoliberal-en-

crisis 

 

Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina. Capítulo I 

 

Bibliografía optativa 

Brown, W. (2020). En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas 

antidemocráticas en Occidente. Buenos Aires: Tinta limón. 

Dubet, F. (2020). La época de las pasiones tristes. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina. 

Feierstein, D. (2020). La construcción del enano fascista. Buenos Aires: Capital Intelectual. 

Fisher, M. (2019). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra. 

Lawson, M.; Parvez But., A.; Harvey, R.; Sarosi, D.; Coffey, C.; Paget, J. y Thekkudan, J. 

(2020). El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. OXFAM. 

https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-parael-cuidado 

Hagman, I. (2020). ¿Llegó el momento del salario universal? Revista Panamá, disponible 

en: https://panamarevista.com/llego-el-momento-del-salario-universal/. 

Harvey, D. (2005). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. CLACSO, 

disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 

Ipar, E. (2018). Neoliberalismo y neoautoritarismo. Política y Sociedad, 55 (3), 825-849. 

Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/57514. 

Mouffe, Ch. (2018). Por un populismo de izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina. 

Roig, A (2018) . Financiarización y derechos de los trabajadores de la economía popular. 

Disponible en 

http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Financiarizacion%20y%20derechos%20BOLL.pdf 

Zizek, S. (2020). Un golpe tipo “Kill Bill” al capitalismo. CTXT Contexto y Acción. 

Disponible en: 

https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31443/Slavoj-Zizek-coronavirus-virus-sistema-Orban-

comunismo-liberalismo.htm. 



 
 

 

  

Módulo II. Repensar los desafíos del desarrollo en la Argentina 

Carga horaria: 16 (horas) 

Identificación de los conceptos de “péndulo” y “empate hegemónico”. Debates actuales 

acerca de la polarización. Breve recorrido de las crisis nacionales en las últimas décadas. 

Pensar un proceso de desarrollo integral durable y sustentable: ¿bajo qué condiciones sería 

posible salir del cortoplacismo, el escepticismo y evitar las alternativas de profundización 

de la desigualdad? 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Diamand, M. (1983). El péndulo argentino: ¿hasta cuándo? En Conferencia sobre Medidas 

de Cambio Político Económico en América Latina.  

Grimson, A. (2018). Argentina y sus crisis. NUSO N° 273, Enero-Febrero 2018. 

Disponible en: https://nuso.org/articulo/argentina-y-sus-crisis/. 

O'Donnell, G. (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. Desarrollo 

Económico, vol.16, 64, pp 523-554. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/3466679. 

 

Bibliografía optativa 

 

Arza, V. y Brau, W. (2021). El péndulo en números: un análisis cuantitativo de los vaivenes 

de la política económica en Argentina entre 1955 y 2018. Desarrollo Económico. Revista 

De Ciencias Sociales, 61(233), 1–29. 

Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. Revista 

Mexicana de Sociología, 531-565. Disponible en: http://fesa.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/205/2020/01/PORTANTIERO_Econom%C3%ADa-y-

pol%C3%ADtica-en-la-crisis-argentina.pdf. 

Pucciarelli, A. (1999). “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, 

en La primacía de la política. Buenos Aires: Eudeba. 



 
 

Vommaro, G. (2019). Estado y alianzas… cuarenta años después. Elementos para pensar el 

giro a la derecha en Argentina. Revista de Ciencias Sociales, 32(44), 43-60. Disponible en: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000100043. 

Ramírez, I. y Quevedo, L. (2021). Polarizados: ¿por qué preferimos la grieta? (Aunque 

digamos lo contrario). Buenos Aires: Capital Intelectual. 

  

 

Módulo III. Las Ciencias Sociales y los estudios del futuro. Capacidades estatales, políticas 

públicas y lineamientos para los próximos 20 años. Prospectiva y planificación estratégica 

Carga horaria:  20 (horas) 

  

Introducción al análisis prospectivo. Breve recorrido de los estudios sobre el futuro. La 

planificación como capacidad estatal. Principales corrientes de pensamiento acerca del 

Estado argentino. Nociones básicas acerca de  administración y gestión pública. La 

importancia de los datos en la elaboración de diagnósticos: el diseño de políticas públicas 

basadas en evidencia. El concepto de gobernanza. Identificación de actores institucionales y 

no institucionales en las políticas públicas. Mapeo territorial y elaboración de lineamientos 

de mediano y largo plazo. 

 

Bibliografía obligatoria  

 

Castellani, A. y de Anchorena, B. (2020). La transformación del Estado: desafíos de la 

función pública en pandemia. En AAVV, en Pandemia. Desafíos y respuestas desde la 

sociedad, el Estado y la universidad pública. Universidad Nacional de Hurlingham. 

Casullo, M. E. (2021). Nuevas Capacidades Estatales. Foro Universitario del Futuro, 

Argentina Futura, Jefatura de Gabinete de Ministros. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estado_y_capacidades_ estatales-argentina-

futura.pdf 

Patrouilleau, M (2021). Los estudios prospectivos y el trabajo sistematico sobre la 

futuridad. Libro Abierto del Futuro.  Disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/argentina-futura/publicaciones 



 
 

 

Bibliografía optativa 

De Anchorena, B. (2020). Construyendo un Estado presente: Nuevo Contrato Social, 

Fortalecimiento de Capacidades y Mapa de la Acción Estatal. Cuadernos Del INAP 

(CUINAP), 1(47) 

Evans, P. (1996). El Estado como problema y como solución. Desarrollo Económico. 

Revista de Ciencias Sociales, 35, (140), 529-562. 

Inayatullah, S (2021). Creando historias transformadoras. De la anticipación a la 

emancipación. Libro Abierto del Futuro.  Disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/argentina-futura/publicaciones 

Máttar, J. y Perrotti, D. E. (Editores) (2014). Planificación, prospectiva y gestión pública. 

Reflexiones para la agenda de desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/ handle/11362/36762 

Mazzucato, M. (2015). Building the Entrepreneurial State: A New Framework  

for Envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector.  

Economics Working Paper No. 824. Levy Economics Institute.l análisis prospectivo.  

Oszlak, O. (2020). El Estado en la era exponencial. Buenos Aires: INAP-CLADCEDE 

Vilas, C. (2007). Pensar el Estado. Ediciones de la UNLA. 

  

 

Módulo IV. Diseño de políticas públicas y juventudes 

Carga horaria:  12 (horas) 

  

Análisis del impacto de políticas públicas específicas, como el programa Jóvenes con Más 

y Mejor Trabajo, o el plan Conectar Igualdad. Participación en el diseño, evaluación e 

implementación de las políticas públicas de las juventudes. Su rol como interlocutores 

válidos/as. Efectos de la pandemia en su condición material y simbólica. 

  

Bibliografía obligatoria: 

 



 
 

Assusa, G (2020). Jóvenes vulnerados e invisibilizados. Desigualdad y juventud en la 

Argentina de los últimos 15 años, Informe del Dossier de Publicaciones Universitarias en 

Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

CEPAL (2017) Perspectivas económicas de América Latina, juventud, competencias y 

emprendimiento. Disponible en https://www.cepal.org/es 

Vommaro, P. (2020). Juventudes, barrios populares y desigualdades en tiempos de 

pandemia , en Revista Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis, Número 

1,  CLACSO. 

 

Bibliografía optativa 

 

Miranda, A y Zelarrayan, J (2021). La situación educativo-laboral de las juventudes: 

América Latina y Argentina., FLACSO, Buenos Aires, 2021. 

Hernan Cuervo en Santos, A.; Ballesté, E.; Feixa, C. y Sanmartín, A. (2022) ¿Hacia una 

segunda crisis en la juventud? Sociabilidades juveniles en tiempos de pandemia. Centro 

Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud; Fundación FAD Juventud (España) 

Roberti, E (2018). Políticas de inclusión socio-laboral para jóvenes: un análisis de las 

trayectorias de programas de empleo en el conurbano bonaerense. UNLP,  

 

  

Módulo V: Políticas públicas y justicia de género 

Carga horaria:  12(horas) 

 

A través de la introducción al concepto de justicia de género se abordarán los debates en 

relación a la desigualdad de género en América Latina, el rol de los Estados como garantes 

de la equidad, y las herramientas metodológicas para el diseño e implementación de las 

políticas públicas que cierren brechas de género. A partir de estos fundamentos se 

recorrerán las principales políticas públicas que operan para reducir las desigualdades de 

género en el campo político, económico y en la autonomía de los cuerpos. También se 

abordarán los debates sobre la institucionalidad de género y la transformación del Estado 

¿Es posible un Estado feminista? 



 
 

 

Bibliografía obligatoria 

D’Alessandro, M. (2017). Si hay futuro es feminista.. Ediciones Le Monde diplomatique. 

Serie La media distancia.                                                                                               

Espinosa, F. (2018). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming Disponible en 

https://clacsovirtual.org/pluginfile.php/92160/mod_resource/content/2/ESPINOSA_FAJAR

DO_Gu%C3%ADa_de_g%C3%A9nero_para_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_m%C

3%A1s_transformadoras.pdf 

Iglesias, C (2012) Justicia como redistribución, reconocimiento y representación: Las 

reconciliaciones de Nancy Fraser. Investigaciones Feministas, vol 3 251-269 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_INFE.2012.v3.41149 

 

Bibliografía optativa 

 

Goetz, A, (2007). “Justicia de género, ciudadanía y derechos. Conceptos fundamentales, 

debates centrales y nuevas direcciones para la investigación”, Justicia de género, 

ciudadanía y desarrollo, Maitrayee Mukhopadhyay y Navsharan Singh (eds.), 

(CIID)/Mayol Ediciones [en línea] 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9neropd 

Pérez Orozco, A. (2012). Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida. 

Investigaciones Feministas, 2, 29-53. https://doi.org/10.5209/rev_INFE.2011.v2.38603 

Rodríguez Gustá, A. L. y Caminotti M. (2016). Herederos de Beijing: las trayectorias del 

mainstreaming de género en Montevideo y Rosario. Studia Politicæ (39): 7-25.  

Valdivieso M. (2017).  Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en 

América Latina” / Alba Carosio ... [et al.] ; coordinación general de Montserrat Sagot. 

CLACSO - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Valobra, A. (2015). El Estado y las mujeres, concepciones en clave feminista. Estudios 

Sociales del Estado, volumen 1, n mero 2, segundo semestre de 201 , pp. 32-57. 

 

  

 



 
 

  

Módulo VI. Políticas estratégicas para las transformaciones socio-ecológicas y de la matriz 

productiva 

Carga horaria:  20 (horas) 

  

Estrategias para promover la transición energética y fortalecer las políticas de adaptación y 

mitigación del cambio climático y la reducción de riesgo de desastres. Formas de potenciar 

la agricultura sustentable y las políticas de uso del suelo. Iniciativas para impulsar la 

transformación productiva y consolidar la producción sostenible basada en recursos 

naturales. Formas de intensificar la articulación agroindustrial sobre la base de la 

bioeconomía y la producción verde. Nuevos proyectos productivos. Expandir y diversificar 

las exportaciones. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Abeles, M. y Amar, A. (2017) La industria manufacturera argentina y su encrucijada. En 

M. Abeles, M. Cimoli y P. Lavarello (Eds.), Manufactura y cambio estructural: aportes para 

pensar la política industrial en la Argentina, Libros de la CEPAL, N° 149, 112–156. 

Acuña, C. (2020). Presentación En Primer Encuentro Federal de Planificación, Evaluación 

y Calidad. Secretaría de Gestión y Empleo Público, Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Nación. https://youtu.be/LwMBl4xAOvE 

Alier, J. M. (1997). Deuda ecológica y deuda externa. Ecología Política, 14, 157-173. 

Altieri, M. y Nicholls, C. (2000): Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura 

sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Red de Formación 

Ambiental para América Latina y el Caribe. 

Gallopín, G. C. (2004). La sostenibilidad ambiental del desarrollo en Argentina: tres 

futuros. Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 91, División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos, CEPAL.  

Hurtado, D. (2021). La transición energética. Impacto en el cambio climático y 

potencialidad en la industrialización argentina. El cohete a la Luna. 

www.elcohetealaluna.com/la-transicion-energetica-2 



 
 

 

Schteingart, D. y Mohle, E. (2021). Diez ideas para construir un desarrollismo 

ambientalista. Cenital. Disponible en: https://cenital.com/diez-ideas-para-construir-un-

desarrollismo-ambientalista/. 

 

Bibliografía optativa 

 

Arroyo, I. (2021). Transición energética: detrás de la tensión entre ambiente y economía. 

NODAL. https://www.nodal.am/2021/06/transicion-energetica-detras-de-latension-entre-

ambiente-y-ec 

Bocchetto, R., Gauna, D., Bravo, G., González, C., Rearte, M., Molina Tirado, L., Hilbert, 

J., Eisenberg, P., Lecuona, R., Taraborrelli, D., Papagno, S., Vaudagna, S. (marzo, 2021). 

Bioeconomía del Norte Argentino: situación actual, potencialidades y futuros posibles. 

Proyecto “Bioeconomía Argentina: Construyendo un Futuro Inteligente y Sustentable para 

el Norte Argentino 2030”. MINCyT - INTAINTI-UNNE-UNSa-UNSE. Síntesis para 

Tomadores de Decisiones. Buenos Aires. http://hdl.handle. net/20.500.12123/939 

CEPAL (2021). El futuro de la matriz productiva argentina: consensos y nuevas 

perspectivas. Foro Universitario del Futuro, Argentina Futura, Jefatura de Gabinete de 

Ministros. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ 

futuros_de_la_matriz_productiva_editado.pdf 

Coatz, D., García Díaz, F. y Woyecheszen, S. (2011). El rompecabezas productivo 

argentino. Una mirada actualizada para el diseño de políticas. En Boletín Informativo 

Techint Nº 334, 17-43. 

Kozel, A., Lacoste, C. y Feingold, S. (2016). Bioeconomía y desarrollo Argentina Futura. 

Un horizonte deseable y posible | Argentina Futura 355 sostenible. Hacia una agenda del 

INTA. Informe interno IIPyPP. INTA, mimeo.  

 

 

  

Módulo VII Trabajo integrador final (TIF) 

Carga horaria 24 (horas) 



 
 

  

Los estudiantes podrán elegir entre dos opciones para realizar el trabajo final. La primera es 

la elaboración de una política pública federal de mediano y /o largo plazo para un 

organismo estatal. La política pública propuesta por los y las cursantes deberá contemplar 

una justificación conceptual, la aplicación de una metodología de estudio prospectiva y la 

identificación de las capacidades estatales actuales para que sea viable su abordaje. 

  

La segunda es la realización de una monografía, cuya extensión deberá ser de entre 15  y 20 

carillas. Se espera una producción original en torno al abordaje de un objeto empírico o de 

un problema teórico de relevancia para el futuro de argentina y que retome al menos 7 de 

los textos trabajados durante la cursada 

 

 

 


