
 

 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO 

 
Claves históricas para el análisis de las villas en la Ciudad de Buenos Aires (1885- 

1983) 

 

Docente/s a cargo:  

Dra. Valeria Snitcofsky – Dra. Eva Camelli – Dra. Adriana Massidda 

Carga horaria: 36 hs 

Cuatrimestre, año: 2° cuatrimestre 2018 

 

Fundamentación  

Este seminario aborda la historia de las villas de Buenos Aires y sus principales 

organizaciones territoriales, conformadas entre 1885 y 1983. A lo largo de la cursada se 

presentarán diversas cuestiones que se desprenden de esta temática, como la articulación 

de acciones coordinadas con organizaciones externas, los impactos urbanos de los grandes 

procesos económicos y las formas específicas asumidas por la política en las villas, 

haciendo hincapié en los alcances territoriales de la experiencia obrera. 

La selección de hechos y debates se orienta a insertar la cuestión de las villas y sus 

organizaciones en la historiografía argentina, planteando un punto de partida para nuevas 

líneas de investigación sobre la temática. Se busca asimismo integrar la preocupación por 

el espacio, en este caso la transformación territorial urbana, dentro de marcos históricos 

más generales como la política de Industrialización por Sustitución de Importaciones o las 

formas asumidas por la represión, impulsada por las reiteradas dictaduras del siglo XX. 

En cuanto a la organización de las unidades y el criterio seguido para su periodización, se 

presentarán en el seminario las líneas generales de una genealogía sobre las principales 

organizaciones surgidas en las villas, destacando sus orígenes, dinámicas y demandas 

fundamentales.  

 



Objetivos  

− Establecer un punto de partida para la inclusión del análisis sobre las villas y sus 

organizaciones territoriales en el campo la historiografía, visibilizando memorias 

subterráneas y prácticas reivindicativas silenciadas. 

− Articular saberes de distintas disciplinas, para dar cuenta de la complejidad que 

caracteriza el despliegue territorial de las contradicciones históricas.  

− Incluir a los desaparecidos de las villas y a las víctimas de la erradicación en la 

genealogía de la represión en Argentina. 

− Habilitar debates acerca de los asentamientos informales establecidos 

históricamente en la ciudad de Buenos Aires, contrastando fuentes primarias y 

secundarias de distinta naturaleza referidas a esta temática.   

 

Unidad I - Discusiones semánticas sobre la villa: usos, problemas y definiciones de un 

término 

Contenidos 

Fronteras conceptuales, la delimitación espacio-temporal. Usos locales, regionales e 

internacionales. Debates en torno a una caracterización estática.  

 

Bibliografía obligatoria 

“Cinco características que definen un asentamiento precario según las Naciones Unidas”, en 

https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/viviendas/ 

 

CRAVINO, María Cristina (2006). Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. 

Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, págs. 36-39. 

 

LIERNUR, Jorge Francisco (2009). “De las “nuevas tolderías” a la ciudad sin hombres: La 

emergencia de la “villa miseria” en la opinión pública (1955-1962)”, en Registros, 6.6, 

págs.7–24. 

 

MASSIDDA, Adriana Laura (2017). “Definiciones, villas y pobreza urbana: Una revisión de 

los términos en uso, sus implicaciones analíticas y su alcance”, ponencia presentada en las 

XII Jornadas de Sociología de la UBA, Buenos Aires, Agosto 2017. 

 

ZICCARDI, Alicia (1977). Políticas de vivienda y movimientos urbanos: El caso de Buenos 

Aires (1963-1973). Buenos Aires: Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto 

Torcuato di Tella, págs. 19–22. 



 

Bibliografía complementaria 

ALSAYYAD, Nezar (2004). “Urban Informality as a “New” Way of Life”, en AlSayyad, Nezar y 

Ananya Roy, Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin 

America, and South Asia. Lanham: Lexington Books, págs. 7-30. 

 

CAMELLI, Eva y SNITCOFSKY, Valeria (2013). “La “villa” de Buenos Aires: Génesis, 

construcciones y sentidos de un término”, en Café de las ciudades, 122-123. 

 

HERNÁNDEZ, Felipe (2017). “Locating Marginality in Latin American Cities”, en Felipe 

Hernández y Axel Becerra, Marginal Urbanisms: Informal and Formal Development in Cities 

of Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

 

KOONINGS, Kees y KRUIJT, Dirk (2009). “Introduction” y “The Rise of Megacities and the 

Urbanization of Informality, Exclusion and Violence”, en Kees Koonings and Dirk Kruijt, 

Megacities: the Politics of Urban Exclusion and Violence in the Global South. London: Zed 

Books, págs.1-26 

 

 MCFARLANE, Colin, y WAIBEL, Michael (2012). “Introduction: the Informal-Formal Divide 

in Context”, en Colin McFarlane y Michael Waibel Urban Informalities: Reflections on the 

Formal and Informal. Farnham: Ashgate. 

 

Unidad II- Del Barrio de las Ranas a Villa Desocupación (1885-1935) 

Contenidos 

Orígenes de la informalidad habitacional en la ciudad de Buenos Aires. El Barrio de las 

Ranas: la villa antes de “la villa”. Emplazamiento, características y perspectivas sobre sus 

habitantes entre 1885 y 1917. Los inmigrantes europeos en Villa Desocupación: fuentes 

literarias y registros oficiales. Centralidad y desalojo compulsivo de un asentamiento 

informal durante la Gran Depresión (1932- 1935).  

 

Bibliografía obligatoria:  

GUEVARA, Celia (1999). “Pobreza y Marginación: el Barrio de las Ranas, 1887-1917”, en 

Margarita Gutman y Thomas Reese (comp.), Buenos Aires 1910: el imaginario para una gran 

capital. Buenos Aires: EUDEBA. 

 

LIERNUR, Jorge Francisco (1993). “La ciudad efímera”, en Jorge Francisco Liernur y 



Graciela Silvestri, El Umbral de la Metrópolis. Transformaciones técnicas y cultura en la 

modernización de Buenos Aires (1870-1930). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.   

 

SNITCOFSKY, Valeria (2013). “Impactos Urbanos de la Gran Depresión: el caso de Villa 

Desocupación en la ciudad de Buenos Aires (1932-1935)”, en Cuaderno Urbano. Espacio, 

Cultura y Sociedad, Nº 15, noviembre 2013 (págs. 93-109). Disponible en:  

http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v15n15/v15n15a05.pdf 

 

Bibliografía complementaria: 

HALPERIN DONGHI, Tulio (1999). “Una ciudad entra en el siglo XX”, en Margarita Gutman y 

Thomas Reese (comp.), Buenos Aires 1910: el imaginario para una gran capital. Buenos 

Aires: EUDEBA. 

 

PAIVA, Verónica y PERELMAN, Mariano (2010). “Aproximación histórica a la recolección 

formal e informal en la ciudad de Buenos Aires: la “quema” de Parque Patricios (1860-1917) 

y la del Bajo Flores (1920-1977)”, en Revista Theomai, Nº 21, 2010 (págs. 134-149). 

 

FISCHER, Brodwyn (2014). “A Century in the Present Tense: Crisis, Politics and the 

Intellectual History of Brazil’s Informal Cities”, en Brodwyn Fischer, Bryan McCann y Javier 

Auyero (editores) Cities from Scratch: Poverty and Informality in Urban Latin America. 

Durham: Duke University Press.  

 

Fuentes: 

AMORIM, Enrique (1933). “$1 en Villa Desocupación”, en Nicolás Helft (ed.), Crítica, Revista 

Multicolor de los Sábados (1933-1934), 1999 (págs. 49-51). Buenos Aires: Fondo Nacional de 

las Artes.  

 

ORTIZ, Ricardo (1907). “El Barrio de las Ranas”, en Horacio Achával (comp.), Buenos Aires, 

de la Fundación a la Angustia, 1967 (págs. 79 - 82). Buenos Aires: Ediciones de la Flor.  

 

RÉ, Juan (1937). El problema de la mendicidad en Buenos Aires, sus causas y sus remedios. 

Buenos Aires: Biblioteca Policial. Capítulo VIII. 

 

Unidad III- Las villas de Buenos Aires hacia mediados del siglo XX: organización 

territorial, políticas públicas y enfoques académicos. 

Contenidos 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v15n15/v15n15a05.pdf


Migraciones internas y crecimiento de las villas durante la industrialización sustitutiva. 

Primeros planes de desalojo compulsivo: El Plan de Emergencia (1956) y la legislación 

subsiguiente. El programa CEVE, conocido como “de los medios caños”. El contexto de la 

Guerra Fría. Perspectivas fundacionales desde la Historia y la Sociología. Los enfoques de 

Gino Germani y José Luis Romero: correlaciones entre trabajo, migraciones e informalidad 

urbana.   

 

Bibliografía obligatoria:  

GERMANI, Gino (1961). “Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un 

área obrera del Gran Buenos Aires”, en Hauser, Philip (editor), La urbanización en América 

Latina. Buenos Aires: Unesco.  

 

ROMERO, José Luis (2001). Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Capítulo 7 “Las ciudades masificadas”. 

 

LIERNUR, Jorge (2012). “Las políticas de vivienda de la revolución libertadora y el debate en 

torno al proyecto para el Barrio Sur”, en Block, Nº 9 (págs. 70 – 84). 

 

GORELIK, Adrián (2008). “La aldea en la ciudad. Ecos urbanos de un debate antropológico”, 

en Revista del Museo de Antropología, 1.1, págs. 73 – 96. 

 

Bibliografía complementaria: 

ABOY, Rosa (2005). Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los 

Perales, 1946- 1955. Buenos Aires: Universidad de San Andrés- FCE. 

 

CASABONA, Victoria y GUBER, Rosana (1985). “Marginalidad e integración: una falsa 

disyuntiva”, en Leopoldo Bartolomé (comp.), Relocalizados: antropología social de las 

poblaciones desplazadas, (págs. 145- 164). Buenos Aires: IDES.  

 

DOYON, Louise (1984). “La organización del movimiento sindical peronista, 1946-1955”, en 

Desarrollo Económico, N° 94 (Julio-Septiembre), (págs. 203-234). 

 

GUBER, Rosana (1991). “Villeros o cuando querer no es poder”, en Gravano, Ariel y Guber, 

Rosana, Barrio sí, villa también, (págs. 13- 62). Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

 



HERMITTE, Esther y BOIVIN, Mauricio (1985). “Erradicación de villas miseria y las 

respuestas organizativas de sus pobladores”, en Leopoldo Bartolomé, Relocalizados: 

antropología social de las poblaciones desplazadas, (págs. 117- 144). Buenos Aires: Ides. 

 

JAMES, Daniel (1987).  “17 y 18 de Octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la 

clase obrera argentina”, en Desarrollo Económico, N° 107, (octubre- diciembre), (págs. 445-

461). 

 

MARGULIS, Mario (1968). Migración y marginalidad en la sociedad argentina. Buenos Aires: 

Paidós. Páginas 83- 99 y 192- 201. 

 

MASSIDDA, Adriana (2012). “The Plan de Emergencia (1956):  Housing Shortage in Buenos 

Aires then and now”, en Scroope Journal, Nº 21, June 2012. University of Cambridge - 

Department of Architecture. 

 

MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos (2004). Estudios sobre los orígenes del 

peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI.  

 

RATIER, Hugo (1973). Villeros y villas miseria. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina.  

 

Fuentes:  

GONZALEZ TUÑÓN, Raúl (1957). “Villa amargura”, en A la sombra de los barrios amados. 

Buenos Aires: Editorial Lautaro. 

 

DE MARE, Lucas (Dir.) (1958). Película: Detrás de un Largo Muro. Buenos Aires: Argentina 

Sono Film.   

 

KOHON, David (Dir.) (1958) Película: Buenos Aires. Buenos Aires. 

 

Unidad IV - Primera organización sectorial en las villas de Buenos Aires: 

funcionamiento, características y demandas fundamentales (1958-1966) 

Contenidos 

La Federación de Villas y Barrios de Emergencia y el Partido Comunista (PC). Comisiones 

vecinales y delegados, especificidades y relación con el sindicalismo de base. Relaciones entre 

la influencia del PC y la proscripción del peronismo. Arturo Frondizi y su política hacia las 



villas. Diálogos y tensiones entre la Federación de Villas y el gobierno de Arturo Illia.  

 

Bibliografía obligatoria:  

SNITCOFSKY, Valeria (2016) Villas de Buenos Aires: historia, experiencia y prácticas 

reivindicativas de sus habitantes (1958-1983). Tesis de Doctorado. Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires.  Páginas 98 a 121.  

 

YUJNOVSKY, Oscar (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino 1955- 1981. 

Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.  

 

ZICCARDI, Alicia (1977). “Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos 

Aires (1963- 1973)”. Documento de trabajo CEUR-ITDT. Buenos Aires. Mimeo. Capítulo 3: 

“Las villas de emergencia de la Capital Federal. Período 1963-1966.” 

       

Bibliografía complementaria 

BASUALDO, Victoria (2010). "Los delegados y las comisiones internas en la historia 

argentina (1943-2007)”, en La industria y el sindicalismo de base en la Argentina. Buenos 

Aires: Editorial Cara o Ceca. 

 

JAMES, Daniel (1999). Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina 1946- 1976. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

MASSIDDA, Adriana Laura (2017). “Negociaciones, permanencia y construcción cotidiana 

en villas (Villas La Lonja, Cildáñez y Castañares, Buenos Aires, 1958-1967)”. Publicación 

bajo proceso de referato en Revista urbana, dossier Villas miseria, favelas y asentamientos: 

nuevas rutas en historia urbana, editado por Rosa Aboy. 

 

SALAS, Ernesto (1990). La resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. 

Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

 

Fuentes: 

VERBITSKY, Bernardo (1966). Villa miseria también es América. Buenos Aires: Eudeba. 

 

La Voz de las Villas (órgano de la Federación de Villas y Barrios de Emergencia). 

 

Unidad V- Aumento de la conflictividad: Plan de Erradicación, militancia territorial y 



apoyos externos (1966-1973) 

Contenidos 

Crecimiento demográfico y aumento de la politización en asentamientos informales. Plan de 

Erradicación de Villas de Emergencia de 1968 (PEVE). El Movimiento de Sacerdotes Para el 

Tercer Mundo y la Pastoral de Villas. Articulación con organizaciones externas: guerrilla 

urbana, partidos políticos y sindicatos. El caso de la Coordinadora Intervillas en la huelga 

portuaria de 1966. Debilitamiento de la Federación de Villas y orígenes del Movimiento 

Villero Peronista (MVP). Nuevas perspectivas académicas de análisis. 

 

Bibliografía obligatoria:  

CAMELLI, Eva (2014). Politicidad villera. El Movimiento Villero Peronista, 1973- 1976. Tesis 

de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Capítulo: 3. 

 

MARTIN, Juan Pablo (2010). El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Provincia de 

Buenos Aires: UNGS. 

 

PASTRANA, Ernesto (1980). “Historia de una villa miseria de la Ciudad de Buenos Aires 

(1948- 1973)”, en Revista Interamericana de Planificación, Volumen XIV, Nº 54, (págs. 124- 

140). 

 

RATIER, Hugo (1973). Villeros y villas miseria. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. Páginas 99 - 113. 

 

SNITCOFSKY, Valeria (2010). “Villas de Buenos Aires y conflictos portuarios bajo el 

gobierno de Onganía: aportes para un análisis de  la articulación  entre sindicalismo de base 

y organización territorial”, en Basualdo, Victoria (coord.), La clase trabajadora en el siglo XX: 

experiencias de lucha y organización. Buenos Aires: Editorial Cara o Ceca.  

  

TOBAR, Carlos (1972). “Plan Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia”, en Políticas 

de desarrollo urbano y regional en América Latina, (págs. 348-364). Buenos Aires: SIAP. 

 

ZICCARDI, Alicia (1977). “Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos 

Aires (1963- 1973)”. Documento de trabajo CEUR-ITDT. Buenos Aires. Mimeo. Capítulo 4: 

“Las villas de emergencia de la Capital Federal. Período 1966-1970.” y Capítulo 5: “Las villas 

de emergencia de la Capital Federal. Período 1970-1973.” 

 



Bibliografía complementaria: 

GILLESPIE, Richard (1998). Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires: Grijalbo 

 

GUTIERREZ, Juan (1999). La fuerza histórica de los villeros. Buenos Aires: Jorge Baudino 

Ediciones.  

 

POZZI, Pablo (2004). “Por las sendas argentinas…” El PRT-ERP. La guerrilla marxista. Buenos 

Aires: Imago Mundi. 

 

PREMAT, Silvina (2010). Curas Villeros. Buenos Aires: Sudamericana.   

 

SCHNEIDER, Alejandro (2006). Los Compañeros. Trabajadores, Izquierda y Peronismo (1955-

1973). Buenos Aires: Imago Mundi.  

 

VERNAZZA, Jorge (1984). Padre Mugica, una vida junto al pueblo. Buenos Aires: Pequén. 

 

Fuentes:  

Plan de Erradicación de Villas de Emergencia.  

 

Primera Declaración Pública del Equipo Pastoral de Villas (28 de Diciembre de 1969). 

 

Unidad VI- Polarización y radicalidad: el MVP (1973-1976). Una experiencia 

participativa: el Plan de Relocalización de Villa 7, en el contexto de la militancia 

peronista. 

Contenidos 

El MVP: vinculación con Montoneros, congresos nacionales y movilizaciones masivas.  

Mesas de Trabajo, la participación de los villeros en instancias municipales. Relación del MVP 

con Juan Domingo Perón.  Oposición entre el Plan de Radicación del MVP y el Plan Alborada 

del Ministerio de Bienestar Social (1973). MVP Leales a Perón. Asesinatos de Alberto 

Chejolan y Carlos Mugica como antecedentes del terrorismo de Estado. 

 

Bibliografía obligatoria:  

CAMELLI, Eva (2014). Politicidad villera. El Movimiento Villero Peronista, 1973- 1976. Tesis 

de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Capítulos: 4, 5 y 7. 

 

DÁVOLOS, Patricia; JABBAZ, Marcela y MOLINA, Estela (1987). Movimiento villero y Estado 



(1966- 1976). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

 

GILLESPIE, Richard (1998). Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires: Grijalbo. 

 

YUJNOVSKY, Oscar (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino 1955- 1981. 

Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

 

ZICCARDI, Alicia (1984). “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la Ciudad de 

Buenos Aires (1973-1976)”, en Revista Mexicana de Sociología, Año XLVI, Vol. XLVI, N° 4, 

octubre- diciembre 1984, (págs. 145-172). 

 

Bibliografía complementaria: 

BELLOTA, Araceli (1997). “El cura de las villas”, en Todo es Historia,  Nº 361, Agosto de 1997, 

(págs. 8- 26).  

 

JAMES, Daniel (1999). Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina 1946- 1976. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

LANUSSE, Lucas (2007). Montoneros. El mito de sus 12 fundadores. Buenos Aires: Vergara. 

 

MASSIDDA, Adriana Laura, ‘Autoconstrucción, participación y agencia. Una revisión del Plan 

Piloto para Villa 7 y las iniciativas ATEPAM en Buenos Aires’. En proceso de resubmisión 

para la Carta Económica Regional, dossier Agencia y políticas públicas en la informalidad 

urbana, editado por Adriana Laura Massidda.  

 

CAMELLI, Eva y SNITCOFSKY, Valeria (2016). “Primer Plan de Radicación para la Villa 31. Un 

antecedente a la defensa del Derecho a la Ciudad en Buenos Aires (1972- 1974)”. 

Colaboración para Revista Quid 16. ISNN 2250-4060. 

Disponible en: http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2061  

 

Fuentes:  

Volante: “¿Qué es el Movimiento Villero Peronista?” 

 

Actas y resoluciones de congresos nacionales (MVP). 

 

Mugica, Carlos (2012). Peronismo y Cristianismo. Buenos Aires: Punto de Encuentro.  

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2061


 

Unidad VII- Erradicación, represión y estrategias organizativas (1976-1983) 

Contenidos 

Desaparición de dirigentes y curas villeros. Represión y erradicación de villas: 

desplazamiento del 95% de la población de Capital a partidos del AMBA. Respuestas 

organizativas: Comisión de Demandantes, Cooperativas de Autoconstrucción Asistida y 

tomas de tierras en e sur del conurbano bonaerense.  

 

Bibliografía obligatoria:  

BELLARDI, Marta y DE PAULA, Aldo (1986). Villas miseria: origen, erradicación y respuestas 

populares. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

 

BLAUSTEIN, Eduardo (2001). Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación 

de villas de la última dictadura militar. Buenos Aires: Comisión Municipal de la Vivienda. 

 

CUENYA, Beatriz, PASTRANA, Ernesto y YUJNOVSKY, Oscar (1984).  De la Villa  Miseria al 

Barrio Autoconstruido. Cuatro experiencias organizadas de producción del hábitat popular. 

Buenos Aires: CEUR. 

 

IZAGUIRRE, Inés y ARISTIZABAL, Zulema (1988). Las tomas de tierras en el sur del Gran  

Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular. Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina. 

 

OSZLAK, Oscar (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos 

Aires: Humanitas-CEDES. 

 

SNITCOFSKY, Valeria (2016) Villas de Buenos Aires: historia, experiencia y prácticas 

reivindicativas de sus habitantes (1958-1983). Tesis de Doctorado. Facultad de Filosofía y 

Letras , Universidad de Buenos Aires. Páginas 265-282. 

 

Bibliografía complementaria: 

BASUALDO, Eduardo (2010). Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del 

Siglo XX hasta la actualidad. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

BASUALDO, Victoria, BARRAGÁN, Ivonne y RODRIGUEZ, Florencia (2010). “La clase 

trabajadora durante la última dictadura militar argentina (1976-1983): apuntes para una 



discusión sobre la resistencia obrera”. Dossier publicado por la Comisión Provincial por la 

Memoria. La Plata. 

 

FARA, Luis (1985). “Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario. Los 

asentamientos de San Francisco Solano”, en Jelin. Elizabeth (comp.),  Los Movimientos 

sociales /2: Derechos humanos, obreros, barrios. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

 

POZZI, Pablo (1988). Oposición obrera a la dictadura (1976-1982). Buenos Aires: 

Contrapunto.  

 

YUJNOVSKY, Oscar (1984). "Sectores populares y política estatal de vivienda (Argentina 

1976-1981)", en VVAA, Ciudades y sistemas urbanos: economía informal y desorden espacial, 

(págs. 183-206). Buenos Aires: CLACSO. 

 

Fuentes:  

BLAUSTEIN, Eduardo (1986). “En terrenos de ocho por quince”, en Revista El Porteño, 

Marzo de 1986.  

 

Imágenes de la erradicación de villas. 

 

Documental “Crónicas Villeras” de CÉSPEDES, Marcelo y GUARINI, Carmen. Argentina – 

Francia, 1987.  

 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases) 

Para cada uno de los encuentros, la dinámica propuesta contempla una primera parte 

expositiva (de aproximadamente 1,30 hora), donde las docentes realizan una introducción 

general al tema-problema a trabajar, el contexto histórico en el cual se enmarca y el 

balance historiográfico correspondiente. Para la segunda parte, se plantean diferentes 

trabajos participativos, entre ellos: presentación de textos por parte de los/as alumnos/as; 

análisis de fuentes históricas referidas al tema tratado en el encuentro; etc. 

 

Asimismo, se organizarán entrevistas colectivas a informantes clave sobre diferentes 

temas- problema, entre ellos: referentes de organizaciones villeras; religiosos vinculados a 

las villas; autores/as de textos que se trabajarán durante la cursada. 

 



Formas de evaluación 

El seminario se dictará durante un cuatrimestre, en 3 horas semanales. La nota conceptual 

de los/as alumnos/as será el resultado de la participación en clase, la entrega por escrito 

del análisis sobre una de las fuentes históricas trabajadas en dos encuentros a designar y 

la participación en entrevistas colectivas. El seminario será acreditado a través de la 

aprobación de una monografía final, que abordará algún aspecto de los temas tratados 

durante la cursada. La nota mínima para aprobar el seminario será de 4 (cuatro) y la 

máxima de 10 (diez). La extensión de la monografía final tendrá un mínimo de 10 páginas 

y un máximo de 20 páginas, en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. 

 

Requisitos para la aprobación del seminario 

Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y cumplir 

con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para aprobar el 

seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de 

evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 

 


