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PROGRAMA GENERAL DE LA CATEDRA DE TRABAJO SOCIAL H

INTRODUCCIÓN

El programa que presentamos es produelo de la reflexión realizada con ios 
integrantes de la cátedra respecto a los contenidos de la materia, su desarrollo en 
las clases teóricas, la forma cómo estos aportaron a la formación específica y la 
recreación de los mismos en el ámbito de las prácticas de formación profesional 
Asimismo de las evaluaciones realizadas por el equipo y los alumnos en sus 
informes de fin de año. A partir de dichas evaluaciones hemos intentado durante 
estos años a precisar mejor las unidades temáticas, la coherencia pedagógica de 
las mismas y a seleccionar una bibliografía actualizad^ y pertinente.

La experiencia de construcción de contenidos y la recreación de los 
mismos en el ámbito de las práctica de formación profesional, también es 
producto de una propuesta de investigación sobre la temática al interior de la 
cátedra. Consideramos que la riqueza en la reflexión sobre la comunidad hoy y 
su relación con la cuestión social contemporánea debe servir de insumo para la 
producción de un texto que sirva de apoyo a la tarea de formación en este ni 
de intervención profesional.

Por otro lado, intentamos que la reflexión y la reformulación de contenidos 
en la cátedra de Trabajo Social II deberían aportar a las otras cátedras de Trabajo 
Social a la construcción de un eje teórico que articule los contenidos a lo largo 
de los cinco años de formación de los alumnos, evitando repetir inútilmente 
contenidos y bibliografía. Si bien es cierto que existen ejes comunes que 
atraviesan la formación disciplina!', es importante establecer la singularidad de los 
contenidos en las cátedras de Trabajo Social.

2



FUNDA MENTACIÓN:

La comunidad y el trabajo comunitario constituyen conceptos significativos 
en la configuración histórica de la profesión. Sin embargo estos conceptos 
anteceden al Trabajo Social como disciplina.

La primera idea de comunidad guarda relación con la concepción griega de 
ciudad, de la polis como ámbito de encuentro interpersonal, de diálogo y 
celebración. En cambio en la urbe Romana se le daba un sentido jurídico y, en el 
medioevo se consideraba como un lugar de comercio y cálculo. Mas adelante 
grupos efe tendencia conservadora utilizan el concepto de comunidad para 
anteponer al de las clases sociales. A su turno autores como Emanuel Mounier le 
dan un sentido “progresista” en tanto considera la comunidad un lugar de 
interelación basada en valores humanos y de realización de intereses comunes. 
Con el proceso de industrialización y urbanización de la sociedad se identifica la 
comunidad con el lugar geográfico en la que habitan grupos e individuos en 
situación de pobreza y marginalidad, en esta perspectiva en la década de los '60 
el trabajo comunitario está asociado al “desarrollo de la Comunidad” como un 
paradigma de progreso y participación que posibilita la integración de estos 
sectores subalternos a la sociedad de progreso.

Finalmente reaparece en los últimos años con la instauración del Estado 
Neoliberal y propiciado desde los organismos internacionales una perspectiva que 
considera las acciones comunitarias, medios que apoyan a la configuración del 
rostro humano de las políticas de ajuste a través de programas sociales 
focalizados que intentan ocultar las consecuencias sociales que el mismo modelo 
genera.

En consecuencia a partir de los contenidos de esta materia, nuestra 
preocupación es generar un proceso de reflexión y comprensión teórica- 
metodológica que vinculados a aspectos históricos de la disciplina y la cuestión 
social contemporánea posibiliten algunás respuestas respecto a interrogantes que 
aún están presentes en la profesión. Ellas están referidas al lugar y la 
especificidad que la intervención comunitaria adquiere en la profesión, del mismo 
modo a las concepciones teóricas que la fundamentan y las consecuencias 
prácticas que han tenido y tienen en el ejercicio profesional. El análisis 
exhaustivo de dichas concepciones nos permitirán además, pensar en las 
posibilidades y limitaciones del trabajo comunitario en la coyuntura actual.
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El desafío más significativo de la materia es el desarrollo de una propuesta 
teóricü'inetodologica que posibilite la capacitación de los futuros profesionales 
en esle ámbito de intervención. Consideramos que dicho proceso de capacitación 
finaliza con su formación de grado; sin embargo, en este nivel es de importancia 
brindar la información completa y actualizada de los contenidos de la materia. 
Para ello es necesario un trabajo de investigación que se viene desarrollando tal 
como venimos explicando.

La propuesta de la Cátedra está articulada al espacio pedagógico de las 
prácticas de formación profesional en el nivel comunitario, las mismas deben ser 
profundizados en el tercer año. Generalmente las propuestas de formación 
profesional consideran que estas prácticas asi como estos contenidos de la 
materia deben estar ubicados en el tercer nivel por considerar que los alumnos en 
este tipo de práctica necesitan tener una mayor instrumentación teórico- 
metodológica. Hacemos esta referencia para tenerla en cuenta cuando se 
reformule el Plan de Estudios de la Carrera.

OBJETIVOS GENERALES:

El programa intenta proporcionar conocimientos y elementos de reflexión 
para alcanzar los siguientes objetivbs:

• Analizar el componente conceptual e histórico de comunidad.
Examinar críticamente las matrices teóricas del trabajo de comunidad y cómo
éste es asumido por la disciplina.

• Desarrollar una perspectiva teórico-metodológica que posibilite la
Intervención Profesional en el ámbito comunitario en el contexto actual.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

• El Curso debe proporcionar al alumno un conocimiento teórico y
metodológico actualizado de sus contenidos a través de exposiciones uel
profesor y de las lecturas comentadas y trabajadas en grupo e individualmente
por los alumnos.

• El curso debe proporcionar elementos de reflexión y comprensión para recrear
los conocimientos vinculados a la experiencia de la práctica de formación
profesional desarrollados en los centros de práctica.
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EVALUACIÓN

Además de las evaluaciones de presentismos en las diferentes instancias 
descriptas, la Cátedra prevé modalidades de evaluación en los diferentes 
momentos pedagógicos.

La evaluación del p rim er mom ento (Teóricos) se dará de manera 
permanentemente con la entrega regular de diferentes trabajos, además de las 
ívaluaciones parciales (una por cuatrimestre) teniendo cada una de ellas dos 
posibilidades de recuperación tal como marca el reglamento de la Escuela.

La evaluación del segundo mom ento (Prácticos-Talleres y Supervisión) 
demandará la presentación de diferentes trabajos, ya sean articulaciones teórico- 
Drácticas, Informes de avances, Fichas, Cuadernos de Campo, así como la 
aprobación del Informe Final de la Practica de formación. Dicho informe se 
Dresenta en el mes de Noviembre.

La evaliiación del te rcer mom ento (Ateneo de Intervención) demandará 
la asistencia al menos del 80% de los encuentros realizados y la presentación y 
aprobación de Trabajos individuales y/o grupales a designar en su oportunidad.

Todas estas instancias evaluativas son condición para la aprobación de la 
Cursada, no pudiéndose obviar ninguna de ellas.

La Cátedra no prevé la modalidad de promoción por lo cual los alumnos 
que hayan alcanzado los objetivos previstos y por ende aprueben la cursada 
deberán presentarse a rendir la Evaluación Final de acuerdo a las modalidades 
vigentes en la reglamentación de la Escuela Superior de Trabajo Social.
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MODALIDAD DE LA CURSADA:

El curso contempla tres instancias pedagógicas claramente diferenciadas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, todos ellas de carácter anual:

• LA PRIMERA INSTANCIA, está constituida por las clases teóricas de 2 
horas. Ellas se refieren al desarrollo de los contenidos teóricos que son 
sistemáticamente organizados por el profesor como parte de la investigación 
desarrollada sobre el tema. Los alumnos participarán como interlocutores con 
interrogantes, comentarios, dudas y relacionando éstas con sus experiencias en 
el ámbito de sus prácticas de formación. Por otro lado se complementa este 
espacio de aprendizaje con los trabajos prácticos con bibliografía indicada y 
sus correspondientes guías de lectura.. Este momento se desarrolla a partir de 
exposiciones de carácter teórico y tienen una duración aproximada de 120 
minutos, con una frecuencia semanal. Los trabajos prácticos constituyen una 
fuente de información y de conocimiento sustancial para el alcance y 
profundización de los contenidos de la materia destacando el aporte 
imprescindible de esta instancia en el desarrollo del Taller y el análisis ¿e l 
proceso iniciado a partir del trabajo de campo.

• LA SEGUNDA INSTANCIA , está constituida por el Práctico-Taller que 
a su vez se desarrollará en dos momentos articulados entre sí:

a) El prim er momento estará referido al trabajo en los talleres y en las 
supervisiones grupales. En los talleres se trabajará a partir de diferentes técnicas 
que faciliten la socialización de las experiencias, el trabajo grupal y la integración 
de los equipos que facilitan la reflexión en común sobre sus experiencias. En este 
espacio pedagógico los alumnos deberán visualizar y comprender los ejes 
problemáticos por los que al r iviesan los sujetos en su vida cotidiana relacionadas 
a la cuestión social. Dicho -acio se constituye en el ámbito privilegiado para 
abordar el análisis del pro o iniciado en el trabajo de campo y su re c p ^ ió n  
con la reflexión teórica.

b) E l segundo momento estará organizado a partir de trabajos prácticos 
que los alumnos desarrollarán a través de diferentes modalidades, ya sean 
trabajos grupales, exposiciones, monografías, ensayos, y articulaciones con los 
teóricos y la práctica pre-profesional desarrollada. Para ello la cátedra brindará 
con anticipación los textos de lectura, obligatoria para los mismos y las consignas 
que guíen al alumno.
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Los prácticos-talleres tendrán una frecuencia semanal de 3 horas, siendo el 
presentismo requerido del 80% de los encuentros realizados como condición de 
aprobación de la instancia del taller. Por otra parte se desarrollarán supervisiones 
de los grupos con el fin de poder tener un acompañamiento más cercano al 
proceso grupal. Estas permitirán canalizar dudas no resueltas en los talleres, 
orientaciones particulares y demandas específicas del equipo. Las mismas serán 
fijadas por cada equipo de coordinación de acuerdo a los reqüemnientos que la 
cátedra acuerde y en razón de las evaluaciones realizadas en el picceso de 
aprendizaje de los equipos de práctica.

LA TERCERA INSTANCIA, está constituida por los Ateneos de 
intervención con el prepósito de reforzar la dimensión de las prácticas de 
formación profesional y el proceso de reflexión expresado en el taller. El 
desarrollo de estos ateneos se realizan aproximadamente cada cuarenta días en 
el horario de los teóricos. En dicho espacio pedagógico se motiva el debate a 
partir de: exposiciones, paneles, socialización de las producciones grupales y de 
los talleres, recuperación de las diferentes experiencias, cine-debate vinculado a 
las problemáticas emergentes de la actual cuestión social en relación a la 
intervención.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS.

Unidad 1.

La cuestión social en relación a la intervención comunitaria en Trabajo 
Social

Análisis histórico y contem poráneo de la cuestión social.
D iversas concepciones sobre la cuestión social en relación a la intervención profesional 
com unitaria.
La intervención y el cam po problem ático en Trabajo Social 

Bibliogra fía Obligatoria.

- C A STEL , Robert: "‘La lógica de la exclusión” En T odos Entran. P ropuestas para 
sociedades incluyentes, iiditorial Santillana. Bs. As.
- ¡VrTNUJIN, Alberto: “V ulnerabilidad y exclusión en A m érica L atina.” E n T odos .entran 
P ropuestas pnía sociedades incluyentes. Editorial Santillana. Bs. As.
- RO ZA S PA G A ZA , M argarita: Ficha de C átedra  N° 1 “Resignificando un concepto de 
com unidad en relación a la cuestión social contem poránea”
- RO ZA S PA G A ZA , M argarita: “El T rabajo Social Com unitario  en las actuales relaciones 
E stado-sociedad”, en Revista M argen

Complementaria,

- R O SA N V A LLO N , Pierre. L a nueva era de las desigualdades.
- TE L L E S, Vera: "Pobreza y ciudadanía: dos categorías antinóm icas".
- E Q U IPO  D E  IN V E ST IG A C IO N  dirigido p o r R ozas Pagaza, M argarita: "Estrategias de 

supervivencia: diversas m odalidades fam iliares de sobrevivir la pobreza" C apítulo III del 
libro La pobreza detrás de las estadísticas. C EA L. Bs. A s., 1995.

- A U Y ER O , Javier: "Juventud popu lar urbana y nuevo clima cultural: una aproxim ación" er 
Revista N ueva Sociedad, C aracas, 1992.

- M A R G U LIS , M ario: "C ultura urbana" en La cultura de la  noche.
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Unidad 2.

Orígenes del trabajo comunitario.

- Primeras concepciones acerca de la com unidad. Una m irada histórica.
- Com unidad y sociedad, i a s  corrientes organizacionistas y com unitaristas.
- Las vertientes integracionista. Concepción, objetivos. Los program as de desarrollo 

O rígenes del desarrollo  de la com unidad.
- La vertiente m odem izadora.C oncepción, objetivos. La cuestión social norteam ericana.
- Los consejos locales para  el b ienestar social
- Su influencia en el trabajo social com unitario en A m érica Latina.
- La confluencia de las vertientes integracionistas y m odernizadoras.
- El desarrollism o en la A rgentina El m étodo de organización y desarrollo de la com unidad.
- El enfoque clásico y la perspectiva culturalista. L os organism os internacionales.
- Trabajo social y desarrollism o. U na perspectiva de cam bio o integración?

Bibliografía Obligatoria.

- A N D ER  EG G , Ezequiel: “M etodología  y práctica del desarrollo  de la com unidad” . Cap.I y 
111. Editorial Hum ánitas. Bs. As. 1982.
- BONF1GLIO, Giovanni: “D esarrollo  de la com unidad y trabajo  social” Cap. I. Ediciones 
Celats. L iq iaP erú . 1982.
- GRA SSI, Estela: “La m ujer y la profesión d|e A sistente Social” . Edit. H um anitas. Bs As. 
1989.
- N O SIG LIA , Julio E.: El desarrollism o ( E x trac to  página 53 a 65)
- ROZAS PA G A ZA , M argarita: Ficha de C átedra JSf° 2 “Ubicación histórica del trabajo 
com unitario en Trabajo Social” .

Complementaria.

-  RIOS, Claudio: El desarrollism o M im eo E .S .T .S . U .N .L .P
- D E SOUZA, M aría Luisa: “D esenvolvim ento de com unidade e participacSo” . Cap. V. C ortez 
Editora. 1^87. Sa5 Paulo.
- M A N RIQ U E C A STR O , M anuel: “D e apóstoles a agentes de cam bio” Cap. IV. Ediciones 
Celats. Lima. J986.
- W OLIN, SH ELDO N: “Política y perspectiva, continuidad y cambio en el pensam iento 
político occidental” . Cap. IV . Editorial A m orrortu . Bs. As. 1974.
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Unidad 3.
Concepciones teórico-epistemológicas que influyeron en el trabajo social
com unitario .

-  Funcionalism o y em pirism o com o perspectiva teórico  - m etodo lóg ica del trabajo  social 
com unitario.

- La D octrina Social de la Iglesia y su influencia en el trabajo  social com unitario.
- U na concepción crítica de la com unidad: de la com unidad constitu ida a la com unidad en 

construcción.
- La com unidad en su relación con las políticas sociales y los m ovirríientos sociales.

B ibliografía  Oblieatoria.

- M A N R IQ U E C A ST R O , M A N U EL: “D e apósto les a agentes de cam bio” . Cap.II. y IV.
Ediciones. Celats. 1986.
- R E C A L D E, H éctor: La iglesia y la cuestión social (1874-1910). B iblioteca Política Argentina
. Cap. I, II y III. C entro  E d ito r de A m érica L atina, 1985. (
- FIC H A  D E  CA TED RA : “A lgunas concepciones acerca de la com unidad y el trabaos 

com unitario” . M im eo. E .S .T .S . (U N L P)

Complem en taña.

- D A H R EN D O R F, RALF: “ Sociedad y sociología” . Cap.V . Edit. Tecnos. M adrid. 1966.
- K ISN ER M A N , N A TA LIO : “T eoría y práctica  del trabajo  social” N ro  5 Comunidad 

Editorial H um anitas. Bs. As. 1990.
- W A N D ER LEY  M A R IA N G ELA : “M etam orfosis y desarrollo  de la com unidad” . Editora 

Cortez. SSo Paulo 1993.
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Unidad 4.
Trabajo social comunitario. Una perspectiva teórica metodológica.

- La intervención profesional contem poránea y sus características.
- Las categorías conceptuales en la construcción del cam po problem ático.
- Las necesidades sociales, vida cotidiana, saber cotidiano.
- El eje sujeto/necesidades.
- A spectos m etodológicos que posibilitan el desarrollo de la intervención profesional en el 

ámbito com unitario.
- Inserción, diagnóstico, planificación. Dim ensiones de un m ismo proceso.

Bibliografía O b lig a to r ia .

- RO ZA S PA G A ZA , M argarita “U na perspectiva teórica m etodológica de la intervención en 
Trabajo Social” Cap. I, II, III, IV, V. Espacio
- A Q U IN , Nora: “A cerca del objeto de intervención en trabajo  social” . En revista A cto Social. 
Cordoba. 1994.
- AQ UIN, Nora: “P or qué desarrollar la especificidad” . En Revista A cto Social. Córdoba. 

1995.
- B E R G ER  Y LU CK H M A N : “La construcción social de la realidad” . Cap.I. Editorial 

A m orrortu. Bs.As. 1991.
- TO U R A IN E, Alain: “Crítica de la m odernidad” . Cap 10. Fondo de C ultura Económ ica. Bs. 

As. 1995.
- K R M PO TIC , C laudia Sandra: El concepto  de N ecesidad y políticas de B ienestar.( 

P resentación, In troducción, Cap. V). Espacio
- ROZAS PA G A ZA , M argarita: “La cuestión social contem poránea y la intervención 

profesional com o cam po problem ático”

Complementaria.

-  M OR1N, Edgar: “La N oción de Sujeto” . En N uevos Paradim nas. cultura y subjetividad. 
Editorial Paidós. Bs. As. 1994.

- Ficha de C átedra  "El concepto  V ida Cotidiana en la Intervención profesional” (Claudia 
Lugano) M imeo.

- RO ZAS PA G A ZA , M argarita: "A lgunas reflexiones sobre la Intervención Profesional
desde una perspectiva ética" en Trabajo Social v C om prom iso ético,_Asistencia o
res is ten c ia . Espacio
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Unidad 5.
L a s  p o l í t i c a s  s o c ia l e s  y  e l t r a b a j o  s o c ia l  c o m u n i t a r i o  e n  la  a c t u a l  c o y u n t u r a .

- D iferentes m odalidades que configuran esta relación.
* Com o proceso dirijido desde el Estado.
* C om o proceso  dirijido desde el esfuerzo com unitario.
* C om o parte  de un proyecto  de educación popular.
* Com o constitución de nuevos escenarios, nuevos sujetos y desarrollo  local en 

una perspectiva de nuevas relaciones entre E stado  y Sociedad.
- El trabajo social com unitario  y sus perspectivas en el E stado  neoliberal.
- Com unidad, pobreza y políticas sociales.
- Com unidad, exclusión social y ciudadanía.

B ibliografía  Obligatoria.

-  FER N A N D EZ, A rturo: “M ovim ientos Sociales en A m érica L atina” . Edit. C uadernos Rei 
A rgentina S.A. Bs. As. 1994. ,
- G A RC ÍA  D E L G A D O , Daniel: “E stado  y sociedad: La nueva relación a partir del cambio 
e s tru c tu ra r . Cap. V. G rupo Editorial N orm a Tesis. Bs. As. 1994.
- ÍELIN, Elizabeth: “M ovim ientos sociales y dem ocracia em ergente”  C en tro  E ditor. Colección 
Biblioteca Política N ro  182 C apitulo I . Bs. As. 1990.
- LO V U O LO , Rubén, otros: L a Pobreza... de la política con tra  la pobreza. Cap. V II N iño y 
Dávila Editores

Complementaria.

- BA LLO N , E duardo  “M ovim ientos sociales, estado  y política” . En N uevos Cuadernos 
CELA TS N ro 9. Lima. 1986.
- TENTT FANFANT y otros: “La m ano izquierda del estado” . M iño y Dávila. Editores. Bs.AS. 
1992.
- G R A N D A , Edm undo: “El sujeto, la ética y la salud” . Ponencia p resentada en el V 
C ongreso Latinoam ericano de M edicina Social.
- JELTN Elizabeth: “Ciudadanía em ergente o exclusión ?” E n R evista  Sociedad N ro  8. Fac. 
De Ciencias Sociales. U .B .A .
- PA RISI, A 'berto: “El ajuste estructural y la reconstrucción  del consenso en la A rgentina” . 
Revista Conciencia. E scuela de T rabajo Social. C ordoba. 1994.
- ROZAS PA G A ZA , M; B IFA R E L L O , M.: “Legitim ación y políticas sociales” . En Revista 
Conciencia. Escuela de Trabajo Social. C órdoba. 1994
- TO U R A JN E, Alain: “Crítica de la m odern idad" Cap. 13. Fondo de C ultura Económ ica
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Prácticas pre-vrofesionales

Hibliocrafía de consulta.

- ASIN, ALICIA: “Trabajo comunitario una estrategia preventiva” . En Revista Acto Social N ro.8. 
Córdoba 1993
- ASTORGA A. y VAN DER BIJL A.: “M anual de diagnóstico participativo” Ediciones Humanitas - 
Ccdcpo. Bs. As. 1991.
- BECCARIA L., VINOCUR P. Y otros: “ El país de los excluidos: en el conurbano bonaerense” 
Ediciones Cippa. Bs. As. 1993.
- CARRO S1LVINA: “ La gestación de sentidos diversos de los lincamientos en materia educativa” . En 
MARGEN revista de trabajo social.
- CASTEL, ROBERT: “Los desafiliados. Precarización del trabajo y vulnerabilidad relacional.” 
Mimeo. París 1990.
- CORSI, JORGE: “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal” .
- DOVAL H, M ICUCCI H, STEIN E: “Salud: Crisis del sistema. Propuestas desde la medicina social. 
Editorial Agora.Bs. As. 1992.
- FERREYRA GRACIELA: “Hom bics violentos, mujeres m altratadas” .Editorial Sudamericana. 1992.
- GARCIA ESCALANTE, NANCY: “ Lucha por la rcubicación de la vivienda del barrio San José de 
Cartagena, Colombia” Cuadernos CELATS Nro. 17. Lima 1989.
- GARCIA, JUAN CESAR: “ Las corrientes de pensamiento en el campo de la salud” . En Educación 
módica y salud Vol. 17. N ro 4. O.P.S. 1983.
- GRASSI y otros: “Continuidad y especificidades en los dos períodos democráticos. La crisis y el 
sistema educativo en la Argentina”. F.n Crisis y Ajuste. Editorial Espacio.
- 1SUANI E, TENTI E¡, y OTROS: “ Estado democrático y política social” . EUDEBA. Bs. As. 1989.
- LAURELL ASA C.: “ La salud enfermedad como proceso sociaF’.Cund medico soc de Rosario. 1989.
- M ENENDEZ EDUARDO: “ Modelo hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del 
sector salud” . En Cuadernos Médico sociales Nro. Rosario 1990.
- MORGAN M .L.,; M ONREAL M: “ Una propuesta de lincamientos orientadores para la 
sistematización de experiencias de trabajo  social” .
- MORGAN M .L.,QU1R0Z T. Y OTROS: “La sistematización de la práctica: cinco experiencias con 
sectores populares” . Editorial Hum anitas-Cclats. Bs. As. 1988.
- PRACILIO HORACIO: “El derecho a la salud” . Mimeo Cátedra Salud, Medicina y  sociedad. Fac. De 
Cs. Médicas U.N.L.P. La Plat?. 1991.
- QUIROZ T, M ORGAN M.L.: “ La sistematización, un intento conceptual y una propuesta de 
operacionalización” . Mimeo. Tandil 1991.
- Sec. de Salud de la M unicipalidad de Florencio Varela: A P S .  Programa M átem o Infantil. 1990.
- TENTI EMILIO: £1 Estado educador. Principales problemas.
- TEN TI FANFANI, EMILIO: “ La escuela vacía” . Losada /Unicef.
- TESTA MARIO: A tención ¿prim aria o prim itiva? de la salud. En Cuadernos M édicos sociales N ro. .. 
Rosario.
- VARIOS: “Centro de acción comunitaria en la provincia de C órdoba” . En Revista Acto Social N ro 5, 
Córdoba 1994.
- VARIOS: “Declaración de Alma Ata” Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud. 
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* La bibliografía aquí recomendada no formará paite de las evaluacicnes parciales ni del exámen final. 
La misma no estará a disposición en la fotocopiadora sino que deberá ser solicitada al Coordinador de 
taller. Asimismo en la biblioteca se encuentran a disposNsfón gran parle de este material.
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