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Los cuidados en el curso de vida. Perspectivas, políticas y desafíos emergentes 

El curso aborda un tema de reciente incorporación en la agenda pública en Argentina: 

los sistemas de cuidados. Se fundamenta en las nuevas necesidades y problemáticas 

emergentes en el contexto de pandemia y los desafíos que implica su adecuado abordaje. 

En el primer momento, analiza el rol del Estado como organizador de las relaciones 

sociales y su reproducción, las Políticas públicas, la formación de agendas, las 

articulaciones entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil y la 

transversalidad de género en las políticas públicas. Luego desarrolla los debates teórico- 

metodológicos presentes en la región latinoamericana sobre la temática, los conceptos 

de maternalismo, familiarismo, las cadenas globales del cuidado, el diamante del 

cuidado. Analiza las experiencias europeas y latinoamericanas en Políticas Sociales de 

cuidados, los avances y dificultades en su implementación. Finalmente, focaliza en la 

situación actual en nuestro país, donde transitamos el incipiente proceso deincorporación 

de la temática como política pública, desde la perspectiva de derechos y el enfoque de 

género, a partir del Proyecto de creación del SINCA-Sistema Integral de Políticas de 

Cuidados en Argentina. 

 

La inclusión del tema de los cuidados en los debates y la agenda pública regional y 

nacional amerita la capacitación de profesionales calificados para la realización de tareas 
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Objetivo General: 

 
Que las personas participantes conozcan y analicen críticamente, los enfoques y debates 

teóricos presentes en la región acerca de los cuidados y los distintos modelos de 

Políticas Públicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 
1- Analizar las perspectivas teóricas sobre los cuidados y su incidencia en el diseño 

y ejecución de las Políticas Públicas. 

2- Facilitar la discusión sobre el rol del Estado, las Políticas Sociales y la temática 

de los cuidados en la agenda pública. 

3- Propiciar la identificación de políticas y programas referentes a cuidados en el 

contexto actual 

4- Promover la desconstrucción de estereotipos sobre los cuidados familiares y 

problematizar sobre la redistribución de roles entre los distintos actores. 

 

 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

de gestión, educación y diseño de políticas sociales, desde una perspectiva transversal y 

orientada a la adquisición y construcción de conocimiento teórico y metodológico con 

un enfoque integrador. 

 

El curso de posgrado “Los cuidados en el curso de vida. Perspectivas, políticas y 

desafíos emergentes” responde a la necesidad de brindar herramientas teórico- 

metodológicas para la planificación y gestión en materia de cuidados de niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. 

 

Los cuidados fueron analizados desde diferentes posicionamientos teóricos, el concepto 

y su alcance continúa en redefinición. Se propone abordar el tema desde la perspectiva 

de derechos humanos y el enfoque de género, analizando las distintas perspectivas que 

históricamente han aportado al conocimiento y problematización sobre los cuidados. 

Consideramos que el curso aporta insumos para la comprensión de los procesos 

multidimensionales referidos al cuidado de los grupos poblacionales en situación de 

vulnerabilidad. 
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5. PROGRAMA A DESARROLLAR 

Unidad 1: 

 
El Estado como organizador de las relaciones sociales y su reproducción. Políticas 

público-sociales. El diamante del cuidado. Políticas sociales en Argentina: origen, 

desarrollo y configuraciones contemporáneas. ¿Qué es la política social? Problemas y 

necesidades. Los modelos de política social. El rol del Estado. La formación de 

agendas. Los derechos de niños, niñas y adolescentes, personas mayores y con 

discapacidad en la legislación. Su incidencia en la formación de agendas. El paradigma 

de derechos y los cuidados. La inclusión de la perspectiva de género. La acción 

colectiva como facilitadora e impulsora de la agenda pública. 

 

Unidad 2: 

 
El ciclo de las políticas públicas. La gestión social en las organizaciones de la sociedad 

civil. Articulaciones entre Estado y OSC. Definiciones de Estado y Sociedad civil. 

Tipologías y clasificación de OSC. Acción colectiva. Los movimientos sociales y el 

aumento de su visibilidad en democracia. Gestión de redes. El modelo de redes de 

apoyo social. Redes formales e informales. Su presencia/ausencia en la satisfacción de 

las necesidades de cuidado. Relación de las migraciones con la organización social de 

los cuidados. Transversalidad de género en las políticas públicas. La categoría de 

género. Debates sobre la perspectiva de género en la agenda pública. Deconstrucción 

de discursos hegemónicos. El caso de la AUH. 

 

Unidad 3: 

 
Maternalismo, familiarismo y políticas públicas. Perspectivas y regímenes del 

bienestar: relaciones entre familia, Estado, mercado y sociedad civil/comunidad. 

Miradas analíticas en la región latinoamericana sobre los cuidados. Los conceptos de 

cadenas de cuidados y fuga de afectos. El diamante del cuidado y la organización social 

del cuidado. La movilidad del cuidado. Organización social y política de los cuidados. 

5- Contribuir al debate colectivo sobre el rol y aportes de la disciplina del Trabajo 

Social en las Políticas Públicas de cuidados. 
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En el curso se realizarán dos evaluaciones en fechas a definir, la primera en la mitad de 

la cursada y la segunda al final. 
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vida cotidiana a lo largo del ciclo de vida. Educar 45 (51-79)- Recuperado de: 
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8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
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9. DURACIÓN 
 

CARGA HORARIA 

CARGA HORARIA TOTAL 

36 horas 

CANTIDAD DE CLASES TOTALES 

12 (3 meses) 

SINCRÓNICA ASINCRÓNICA 

18 18 

 
 
 
 

 
9.1. Días y horarios de dictado 

 

Días Horarios 

Miércoles 15 a 18 hs. 

La primera consistirá en la entrega de un Trabajo Práctico individual. La segunda 

instancia de evaluación comprende la elaboración de un trabajo integrador domiciliario 

con presentación oral. 
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Garduadxs en Trabajo Social de distintas unidades académicas. Profesionales interesadxs en 
la temática. 

La modalidad de trabajo parte de la recuperación de saberes previos de las profesionales 

participantes, teniendo en cuenta sus experiencias de trabajo en la temática, sus 

conocimientos y perspectivas. La metodología apunta a la integración teórico-práctica 

y a la promoción del pensamiento crítico, entendiendo que el mismo se ve optimizados 

en los abordajes colectivos. Para ello, se implementan técnicas pedagógicas y recursos 

didácticos innovadores, adecuados a la modalidad virtual de enseñanza, apuntando a la 

reflexión problematizadora y promoviendo la capacidad de planificar, decidir, 

intervenir y evaluar. 

Los materiales a utilizar en las actividades prácticas comprenden: Películas o síntesis 

de películas, conversatorios, historietas, publicidades en medios audiovisuales y 

gráfica, artículos de diarios. Estos insumos pueden ser provistos por la docente o 

propuestos por les participantes. Otro recurso didáctico lo constituye el trabajo de 

articulación territorial, mediante actividades que apunten al conocimiento de las 

Políticas Públicas nacionales, provinciales y locales en la gestión de cuidados en los 

contextos de trabajo profesional. 

 

La modalidad de interacción comunicativa se adecuará a las posibilidades de acceso 

digital del grupo de participantes, ofreciendo amplias posibilidades desde el equipo 

docente: encuentros sincrónicos mediante plataformas gratuitas, actividades 

asincrónicas, correo electrónico, grupos de whatsapp, campus virtual, carpetas 

 
 
 

 

10. REQUISITOS MÍNIMOS DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

 
 

NOTAS - OBSERVACIONES 
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compartidas, etc. Consideramos que la reciente virtualización de la educación en los 

distintos niveles de enseñanza derivada de la pandemia requiere de la implementación 

de diseños flexibles, donde puedan desarrollarse creativamente tareas y actividades 

adecuadas a cada grupo. Al inicio se facilitará la Hoja de Ruta del curso, donde hallarán 

el cronograma de clases, con contenidos y bibliografía. El documento también estará 

subido al aula virtual para una mejor organización de la cursada. 

 

Todos los recursos y bibliografía que se incorporen serán de acceso libre y gratuito o 

provistos por la docente a cargo. 


