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Introducción

A inicios del siglo XXI, abordar la desigualdad y las políticas para su transfor-
mación constituye un tema central para el presente y futuro de los países de 
América Latina y de la Argentina. Por ello, consideramos prioritario generar 
una red de actores, debates y propuestas de formación en torno a estas temá-
ticas, en un escenario de convulsión social y creciente desigualdad en toda la 
región y a escala global.

El Programa de Estudios sobre Desigualdades y Políticas del Área Estado y 
Políticas Públicas de la FLACSO sede Argentina apunta a efectuar un aporte 
para formar y visibilizar los estudios sobre la desigualdad y la agenda de polí-
ticas necesarias para su transformación. Por ello, su marco teórico toma como 
base el conjunto de teorías, metodologías, y herramientas de gestión que per-
mitan situarnos desde este prisma al momento de analizar la cuestión social a 
nivel global, regional y local. 

El Programa no surge en un momento más sino en un contexto que será 
siempre recordado por la pandemia del COVID-19, que al escribir estas líneas 
tiene a nuestra región como epicentro de sus devastadores efectos, no solo en 
términos de vidas humanas sino de caídas en la actividad económica y un de-
terioro flagrante de todos los indicadores sociales que se puedan registrar. En 
ese marco, contar con análisis aplicados a casos de políticas públicas concretas 
se vuelve aún más prioritario. Los Documentos de Trabajo sobre Desigual-
dades y Políticas Públicas Distributivas tienen como objetivo presentar los 
debates, las discusiones sobre prioridades de agenda y los análisis de políticas 
públicas que fueron abordados a lo largo de la cursada de nuestra primera 
edición y que terminaron trabajos finales de nuestros primeros graduados del 
Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas 
que integra este nuevo programa de investigación y formación del Área de 
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Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina. Esta primera cohorte 
experimentó la pandemia al momento de tener que realizar estas entregas y los 
aportes que aquí se presentan tienen el propósito de dar respuestas y formular 
interrogantes que son necesarios para pensar lo que pasó, pero fundamental-
mente proyectar lo que viene.

La agenda de las políticas distributivas y la desigualdad persiste en los paí-
ses del Sur con diversas visiones, alcances y orientaciones. Argentina no parece 
ser la excepción, encontrándose entre las naciones atravesadas por fuertes des-
igualdades políticas, sociales y territoriales, dentro de lo que se considera una 
de las regiones más desiguales del mundo 

En las últimas décadas, pese a ciertas mejoras en la reducción de la pobreza 
en América Latina y el mundo, la desigualdad apenas se redujo o incluso cre-
ció, como sostienen diversas investigaciones del Sistema de Naciones Unidas 
o de reconocidos autores como Thomas Piketty, François Dubet y Richard 
Sennet, entre otros. La pandemia del COVID-19 hizo trizas el anhelo por 
revertir esta tendencia, y en países que ya venían con inercia recesiva y fuerte 
estancamiento económico, la emergencia sanitaria los hizo volver a un punto 
incluso más bajo del que ya partían.

La premisa de que no basta con eliminar la pobreza y que, por ende, es 
clave atender la reducción de las desigualdades se constituye, entonces, en el 
reto fundamental. En este marco, a fines del año 2016, reducir la desigualdad 
en y entre los países ha sido incluido como uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para el 2030 (Mazzola, 2017). 

Qué tipo de desarrollo con reducción de las desigualdades está siendo promo-
vido en los países del Sur, es un interrogante central para pensar hoy y dilucidar 
a futuro la agenda de las políticas de la región. En este sentido, diversos análisis 
(CEPAL y AICD, 2010; Knight Fuentes, Juan Alberto [ed.], 2014) demuestran 
que el aumento del comercio internacional genera ganadores y perdedores, y su 
impacto en la reducción de la desigualdad depende de las políticas complemen-
tarias de los países. El crecimiento económico tiene consecuencias inevitables 
en la desigualdad, pero su signo e intensidad depende de la velocidad y aspectos 
estructurales del crecimiento y del mecanismo de distribución dominante (que 
está determinada por las instituciones políticas y económicas de cada país). 

Las consecuencias de este proceso son conocidas. Un alto grado de des-
igualdad frena el crecimiento y también puede menoscabar la estabilidad so-
cial y política. Las desigualdades condicionan toda nueva distribución de 
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recursos y obstaculizan la necesaria cohesión social, dificultando el crecimien-
to económico sostenible. “Los hechos demuestran que, por encima de un de-
terminado umbral, la desigualdad perjudica al crecimiento, a la reducción de 
la pobreza, a la seguridad, a la calidad de las relaciones en los ámbitos público 
y político de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las perso-
nas” (NNUU, PNUD, 2013; pág. 18). 

A los Estados y a las políticas públicas les cabe un rol decisivo en lo que res-
pecta a revertir la fuerza inercial de la desigualdad. Sin embargo, la reducción 
de las desigualdades es un proceso abierto a las posibilidades de cada nación 
y a cada región subnacional. En cada proceso histórico, en cada territorio, su 
realización adquiere características y alcances diferentes. 

Transformar esta realidad social requiere de procesos de largo alcance, así 
como de una fuerte concientización del gran condicionante que las desigual-
dades significan para la garantía de derechos, la cohesión social y el desarrollo. 
Hay una desigualdad central que es la económica, pero, al mismo tiempo, la 
desigualdad es un concepto relacional o comparativo y, dada su multidimen-
sionalidad, la misma presenta un carácter conflictivo insoslayable, por el que 
consideramos nodal atender a las pujas distributivas y político- institucionales 
de las intervenciones estatales (Mazzola, 2012). 

Hemos visto en todo el año 2019 el reverdecer de movilizaciones y de-
mandas sociales que expresan los límites de una desigualdad que se ha vuelto 
intolerable. La irrupción posterior de la pandemia las expuso aún más, razón 
por la cual es menester discutir la agenda de la desigualdad en las decisiones 
sobre política pública. 

Los artículos de este Documento de Trabajo sobre Desigualdades y Polí- 
ticas Públicas Distributivas fueron elaborados en al año 2020, revelando di-
ferentes  aproximaciones a estas nuevas desigualdades que se recrearon y au-
mentaron (tributarias, en el acceso a derechos a la salud, la seguridad social y 
al ingreso), al tiempo que ratifican otras desigualdades persistentes y cada vez 
más visibles, como las brechas de género, entre tantas otras. 

Lo que nos presentan en esta edición nuestros egresados y egresadas es 
de lo más variado y enriquecedor. El artículo titulado “Asistencialismo, me-
ritocracia y estigmatización: El programa Hacemos Futuro y los cambios de 
sentido en la política social frente a la exclusión laboral bajo el gobierno de 
Cambiemos (2016-2019)”, de Mariana V. Parma, ilustra una evaluación de 
diseño del programa Hacemos Futuro (2018), en el contexto de estos cam-
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bios materiales, simbólicos y de participación colectiva que sufrió la política 
social en el período 2016-2019. Parte de la problemática de desigualdad y 
confronta al programa con la concepción de una política social basada en un 
enfoque de derechos, así como presenta las insuficiencias en su ejecución y 
su irrelevancia en la inversión social. A partir de este recorrido, concluye que 
“Hacemos Futuro” fue el caso modelo de las intervenciones públicas bajo el 
paradigma neoliberal. 

El artículo sobre “Impacto de la AUH –Asignación Universal por Hijo– 
en la organización familiar de las mujeres perceptoras. 2009-2019” de María 
Alejandra Catini, se centra en visibilizar la desigualdad económica de mujeres 
y niños, con eje en los roles de género y las responsabilidades domésticas y de 
cuidados de las beneficiarias de la política en tanto la refuerzan, a fin de ana-
lizar en qué medida esta política de seguridad social impacta en su reducción, 
complementariamente a otras acciones que puedan realizarse en pos del bien-
estar de la niñez y el aumento de la seguridad económica y valoración social 
del trabajo de las mujeres. 

Germán Pérez analiza críticamente los rasgos más sobresalientes de la CUS 
(Cobertura Universal en Salud), creada en la Argentina por el Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia N° 908/16, y propone problematizar acerca de los debates 
y tensiones que dicha política pública genera sobre el sistema de salud duran-
te el periodo 2015- 2019. Su artículo, titulado “Cobertura Universal de Sa-
lud (CUS). Entre los derechos y el mercado: tensiones en la implementación 
de políticas públicas en materia de salud en la Argentina durante el periodo 
2015-2019” de Germán Pérez, representa así una mirada rigurosa de una de 
las medidas más comentadas en materia de salud de los últimos años en ese 
país durante lo que hoy llamamos la prepandemia. 

 “Reconstrucción. Una nueva crisis y el caso de la Reforma Tributaria en la 
Era Macri” de Pablo Blas Añes analiza el accionar del gobierno argentino en 
materia tributaria en el período 2016-2019, con especial foco en los resultados 
de la Reforma Tributaria de 2017, intentando reflejar conjuntamente algunos 
aspectos que vinculan rasgos estructurales con la coyuntura de dicho país. 
Da cuenta sobre cómo la reforma tributaria desplegada impactó en el campo 
tributario, su eficacia e impactos sobre la desigualdad; buscando comprender 
cómo se inscribe todo esto en el camino postergado hacia el desarrollo. No son 
muchos los trabajos que apuntan a ver desde lo tributario cómo se consagran 
las desigualdades, por lo que el aporte de Añes es desafiante y revelador.
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El artículo titulado “Alfabetización digital y justicia educativa. El Pro-
grama Conectar Igualdad en la Argentina (2010- 2019)” de Gustavo Santos 
Ibáñez, aborda la relación entre sociedad del conocimiento, el Estado y la 
educación centrando el análisis en la alfabetización digital como herramien-
ta igualadora de derechos que, acompañada por otras instancias mediadoras 
desde el Estado, tiene como objetivo eliminar las brechas digitales y presume 
entre sus fines ciudadanizar la democracia. Centrando la mirada en las tasas 
de cobertura educativa en América Latina en las últimas tres décadas y el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en 
los sistemas educativos, analiza la formulación de políticas públicas como el 
Programa Conectar Igualdad (PCI). Por último, realiza algunas consideracio-
nes del impacto social y educativo que significó el PCI con especial atención al 
trabajo docente. Sin dudas, un trabajo a considerar para todo aquel que desee 
abordar las desigualdades desde las brechas de acceso a las tecnologías.

Sebastián Concetti nos propone, en “El traspaso de Argentina Trabaja 
y Ellas Hacen a Hacemos Futuro, modificación de las políticas públicas 
distributivas y nuevas formas para enfrentar la desigualdad (2017-2019)”, 
abordarlos cambios que se produjeron en el traspaso de estos programas y 
cómo se enfocó la integración social de la población vulnerable que es titu-
lar de “Hacemos Futuro”. Da cuenta sobre el cambio de gobierno nacional 
en Argentina, desde el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner 
en 2015 y la asunción presidencial de Mauricio Macri, atendiendo a que el 
mismo no sólo produjo un cambio político y económico sino un giro en las 
políticas distributivas y en las decisiones para hacer frente a la problemática 
de la desigualdad. Para ello, muestra las diferencias teóricas y prácticas de 
un mismo programa que no solo cambio de nombre sino de la manera de 
intervención distributiva del Estado. 

El artículo titulado “Provisión de medicamentos y desmercantilización. RE-
MEDIAR (2002-2015)” de Guadalupe Gil Patricio, centra sus interrogantes 
sobre la decisión del Estado argentino de desmercantilizar la provisión de me-
dicamentos a través de esta política implementada en el año 2002 y el impacto 
en términos de equidad y cumplimiento de derechos que tal acción conlleva. Al 
momento de escribirlo la autora no podía predecir la pandemia, pero sus aportes 
se vuelven aún más interesantes luego de todo lo que vino después.

Mariana Ramos Mejía, en “La perspectiva de género en las despensas co-
munitarias” analiza el Programa Despensas Comunitarias Municipales de San 
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Carlos de Bariloche desde el año 2017 hasta el 2019, poniendo el acento en 
la perspectiva de género para responder a la pregunta sobre cómo se introduce 
esta mirada en el Programa Despensas Comunitarias de dicha ciudad de la 
Patagonia argentina. 

Por último, el artículo titulado “La Condicionalidad en la Asignación Uni-
versal por Hijo: su incidencia” de María Soledad Frontani, se centra en el aná-
lisis de las particularidades del condicionamiento a la escolarización y salud de 
los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de esta política atendiendo a las 
cuestiones que inciden en la implementación de las mismas, siendo un aspecto 
relevante a considerar al momento de condicionar o no este tipo de políticas. 
Su aporte, pues, se centra sobre una de las políticas públicas más resonantes 
de Argentina en los últimos años, tanto por su alcance como por la agenda 
pendiente que persiste en torno a su readecuación.

En suma, esperamos que esta publicación aporte a un debate necesario 
sobre los cambios acontecidos en las políticas públicas y el Estado en los úl-
timos años en nuestra región, así como también estimule nuevas agendas de 
investigación y de reformas para la modificación de las desigualdades sociales 
presentes en Argentina y América Latina.

Roxana Mazzola
Directora Programa de Estudios 

sobre Desigualdades y Políticas del Área Estado 
y Políticas Públicas | FLACSO Argentina
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Introducción

El ciclo político iniciado a finales del 2015 marcó un quiebre en la adopción 
de políticas públicas, al colocar la reducción del déficit fiscal como objeti-
vo central de gobierno. Las medidas incluyeron una devaluación monetaria, 
la apertura económica indiscriminada, la eliminación de las retenciones a la 
exportación, la quita de subsidios a los servicios públicos y un creciente en-
deudamiento externo. Se favoreció a los sectores agroexportador, financiero y 
empresas de capital concentrado, en un contexto inflacionario, de pérdida del 
poder adquisitivo del salario y aumento del desempleo (Hopp, 2017: 22). En 
este panorama regresivo, la intervención estatal adquirió nuevos sentidos. Los 
programas sociales, bajo un paradigma de contención y una lógica capitalista 
y meritocrática, giraron hacia la capacitación individual y la empleabilidad, en 
desmedro del trabajo colectivo. 

En este artículo, presentamos una evaluación de diseño del programa Ha-
cemos Futuro (2018), en el contexto de estos cambios materiales, simbólicos 
y de participación colectiva que sufrió la política social en el período 2016-
2019. Partimos de la problemática de desigualdad en la que se inscribe, con-
frontamos al programa con la concepción de una política social basada en 
un enfoque de derechos y, finalmente, presentamos las insuficiencias en su 
ejecución y su irrelevancia en la inversión social. A partir de este recorrido, 
podremos concluir que Hacemos Futuro fue el caso modelo de las interven-
ciones públicas bajo el paradigma neoliberal.

Asistencialismo, meritocracia y estigmatización:
El programa Hacemos Futuro y los cambios de sentido en la 
política social frente a la exclusión laboral bajo el gobierno de 
Cambiemos (2016-2019)

Mariana V. Parma
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La estructura de desigualdad en torno
a la exclusión laboral

La desigualdad social es, según la CEPAL, “la diferencia en la calidad de vida 
entre individuos y grupos en las oportunidades de bienestar determinadas por 
factores sociales” (Midlepan, 2002: 11). Entre ellos, se encuentra el empleo. El 
eje de desigualdad que intenta morigerar el programa Hacemos Futuro resulta 
de la constante exclusión del mercado laboral. La dinámica actual del capita-
lismo se dirige a una creciente transnacionalización de la economía que con-
centra los recursos en menos manos y a un desarrollo tecnológico que requiere 
mano de obra calificada. Esto lleva a que cada vez más sectores de la población 
queden fuera del mercado de trabajo y recurran a distintas estrategias de au-
toempleo para su subsistencia, sin reconocimiento ni derechos laborales (Fer-
nández Moujan, 2018:50). En América Latina los estudios revelan la dualidad 
de los mercados de trabajo, con un sector moderno conectado con el mercado 
mundial, que coexiste con un sector marginal en crecimiento continuo. Una 
protección dual da lugar a la emergencia de un patrón de desigualdad que se 
expresa territorialmente como segregación urbana, constituyendo una “ciuda-
danía restringida” (Del Valle, 2010:70-72). La OIT confirma, entre los fac-
tores estructurales latinoamericanos, la alta incidencia de la informalidad que 
cuestiona la efectividad de una protección social exclusivamente vinculada a 
la relación asalariada (OIT, 2018:37-39). CEPAL destaca como forma menos 
protegida al trabajo por cuenta propia no calificado. Para el año 2016, el pri-
mero del gobierno de Cambiemos, el 45% de la población regional se hallaba 
en condiciones de doble exclusión (CEPAL, 2018:20 y 23).

La Argentina confirma el panorama regional: un tercio de los trabajadores 
se desempeñan en empleos precarios. Esta desigualdad laboral es la “expre-
sión de un capitalismo excluyente”, consecuencia de la dinámica que asume 
el proceso de acumulación, la desigual distribución del patrimonio, del poder 
político y social que permite el acceso a fuentes ocupacionales y de ingresos 
diferenciales (Mazzola, 2014:4). Por el contrario desde un “enfoque de fallos 
del mercado”, la exclusión laboral se presenta como fenómeno coyuntural. 
Esta parece ser la premisa que define al programa Hacemos Futuro concebido 
como capacitación y subsidio temporal hasta la inserción en el empleo formal. 
El “paro” (desocupación) es incluido como síntoma y prueba convincente 
de que el mercado tiene fallas que ameritan la intervención pública (Stiglitz, 



14

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

2000:101). Pero, desde la perspectiva de la política social de desarrollo basado 
en derechos, debe subrayarse la incidencia de las estructuras de poder en los 
patrones de pobreza y exclusión (Solimano, 2005:50). No puede estudiarse la 
desigualdad sin reparar en las interacciones de los agentes ni en los constreñi-
mientos de las instituciones y las estructuras sociales, porque la desigualdad es 
un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder (Reygadas, 2004:7 y 11).

Varias son las brechas de equidad que presentan los afectados por la exclu-
sión laboral, brechas en tanto expresión concreta de desigualdades que vul-
neran derechos sociales (Midlepan, 2002: 25). Las diferencias de ingresos, 
de sistemas de protección social y de derechos laborales, la falta de reconoci-
miento como trabajadores, con relación a la situación del asalariado formal, 
caracterizan la realidad del trabajador que busca su propio empleo, por fuera 
del mercado para su propia reproducción. Así, podemos distinguir una di-
mensión socioeconómica (originada en el mercado expulsivo y marcada por 
la diferencia de ingresos y condiciones de vida), pero también una dimensión 
político-cultural. El señalamiento a quienes perciben “planes”, su supuesto (y 
falso como veremos) elevado costo en términos del gasto público, aparece 
como emergente de un universo de sentido basado en prejuicios contra el 
Estado, por efecto de las políticas neoliberales en la construcción y difusión de 
marcos de pensamiento, que postula al mercado y al individuo como actores 
estratégicos. La estigmatización nos remite a la importancia de los aspectos 
culturales en la construcción de las diferencias sociales, que señaló Bourdieu 
(Reygadas, 2004: 9).

El odio y el estigma a este actor colectivo parte de un capital cultural subje-
tivo, adquirido en las últimas décadas, que se ha incorporado a los esquemas de 
percepción y pensamiento de gran parte de la población. Es que “la identidad 
social se define y afirma en la diferencia” de condiciones, bajo la forma de di-
ferencias entre prácticas, por “el habitus”, según principios de diferenciación 
que se establecen en un “campo”, un espacio determinado por reglas y en el 
cual opera la interacción social (Bourdieu, 2012: 201-202). De tal forma, la 
apropiación de riquezas (como su contracara la exclusión) no es el resultado de 
la capacidad individual, del mérito, sino de la capacidad ejercida en relaciones 
de poder, sancionadas por la cultura (Reygadas, 2004: 13-14).

La problemática de la que trata este informe remite a la contradicción entre 
integrados y excluidos como “desigualdad categorial”, conforme al enfoque 
relacional de Tilly. Es decir, a la configuración de este par categorial, que lleva 
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a la persistencia de la desigualdad. Construida por el mercado como institu-
ción, se expande al sistema social y se vuelve habitual para todos (Kessler, 2014: 
51-52). Esta desigualdad tiene efectos acumulativos que, a la larga, inciden 
sobre la capacidad de los individuos y crea estructuras duraderas de distribu-
ción asimétrica de recursos (Reygadas, 2004: 14). Constituye un problema 
socio-político, porque amenaza “las instituciones democráticas, al brindar a 
los integrantes de las categorías poderosas incentivos y medios para excluir 
a otros del pleno goce de los beneficios” (Tilly, 2000: 255). Para eliminarla 
no basta con barrer las ideas estigmatizantes sino transformar, por medio de 
políticas públicas, la estructura socioeconómica que asegura condiciones de 
exclusión para estos trabajadores. El tema nos conduce a definir la política 
social y confrontarla con el caso Hacemos Futuro.

La agenda de los excluidos y la política social: 
justicia distributiva o de mercado?

Para conceptualizar la política pública, partimos de considerar que las necesi-
dades y demandas son “cuestiones socialmente problematizadas”, en las cuales 
la toma de postura de los actores modifica la arena política (Oszlak-O’Donne-
ll, 1981: 110). Entendemos la política social como la forma política de la cues-
tión social, el modo en el que la sociedad capitalista desafía la tensión entre los 
principios de libertad e igualdad y las desigualdades socio-económicas reales. 
La política social es el resultado del desarrollo histórico de las contradicciones 
entre capital y trabajo, mediadas por la intervención del Estado (Hopp, 2017: 
23). No es un mecanismo destinado a corregir los efectos perversos del sistema 
económico, compensando la desigualdad social que este origina, sino una in-
tervención “generadora y moduladora de la propia desigualdad”, que tiene un 
rol central en la regulación de las formas de integración y del propio conflicto 
social (Adelantado, 1998: 16-17 y 24). El enfoque de derechos constituye el 
núcleo de las políticas sociales, basado en la perspectiva de Amartya Sen de 
funcionamientos y capacidades, dada la distribución diferencial de bienes y 
servicios que origina grados de libertad, autonomía y posibilidades de reali-
zación personales desiguales (Kessler, 2014: 28). Entendemos que las políticas 
sociales constituyen tomas de postura del Estado en torno a la cuestión social, 
que resultan de un proceso interactivo entre actores, mediados por entrama-
dos institucionales y en contextos específicos y debieran estar orientadas a la 
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distribución equitativa de la renta para la concreción de derechos (Mazzola, 
2015: 194-495).

Partimos para analizar la política pública de la cuestión que la origina y de 
la actuación de los actores, revisando el conjunto de iniciativas y respuestas, 
manifiestas o implícitas, negociadas o conflictivas, que nos permiten inferir la 
posición del Estado frente a la cuestión (Oszlak- O’Donnell, 1981: 111-113). 
En nuestro país, la problemática surge en los 90, con la desindustrialización, 
privatizaciones, endeudamiento y desregulación, a partir de políticas neolibera-
les. Los expulsados del mercado laboral desplegaron distintas estrategias de su-
pervivencia. El tema de los excluidos fue instalado conflictiva y polémicamente 
en la arena pública a partir de procesos de movilización de grupos desocupados, 
de los cuales surgieron los movimientos sociales. La política del Estado combi-
nó la represión con la contención de las demandas por medio del asistencialis-
mo. La crisis de 2001 dejó indicadores inauditos en términos de desigualdad de 
ingresos y pobreza (Kessler, 2014: 20). Las actividades de la economía popular 
se expandieron con prácticas de reciclado, cuidado, tareas rurales, venta ambu-
lante, producción de artesanías, etc. Estos trabajadores desarrollaron procesos 
de autoorganización y dirigen al Estado sus demandas por su rol garante de de-
rechos. Despliegan una doble estrategia en clave contenciosa de reclamo por ser 
trabajadores sin derechos y en clave económica procurando dar forma asociati-
va a las actividades de subsistencia. Estas organizaciones constituyen la contra-
cara de las políticas neoliberales, dado que surgen tanto por la implementación 
de las mismas, como por la lucha contra ellas (Fernández Mouján, 2008: 45). 
Afrontan una campaña estigmatizante por parte del poder económico y mediá-
tico concentrados. Es que los movimientos sociales “son un desafío sostenido 
a los dueños del poder en nombre de una población que vive bajo la jurisdic-
ción de éstos, por medio de repetidas exhibiciones públicas de su número, su 
compromiso, su unidad y su dignidad”. La mayor parte de estos despliegues 
dramatiza no sólo este carácter sino también la existencia de las condiciones a 
las que se oponen (Tilly, 2000: 225).

Tras la crisis del 2001, cambió la orientación de las políticas sociales. 
En el año 2002, se instrumentaron programas como el plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados. En el período 2003 al 2015, las políticas públicas de 
ampliación de derechos, colocaron al trabajo como fuente de inclusión so-
cial. Las transferencias condicionadas fomentaron la obtención de ingresos 
complementarios, a través del trabajo cooperativo, con la obligatoriedad de la 
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contraprestación laboral en tareas socio-comunitarias y productivas. El Estado 
asumió el fortalecimiento del trabajo asociativo, por medio de la creación de 
programas ocupacionales: Manos a la Obra (2004), Desde el Barrio (2008), 
Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja (2009) y Ellas Hacen (2013). 
Fueron acompañados por una política integral en la que destacamos la mora-
toria previsional (2005) y la Asignación Universal por Hijos (2009). A través 
del Monotributo Social (2004), se amplió la cobertura de salud y previsión 
social. La terminalidad educativa, como opción y no como contraprestación, 
se desarrollaba en los centros receptores y se orientaba a las necesidades de los 
barrios populares, articulado con el plan Fines (2008). La política social se di-
reccionó a la construcción y fortalecimiento de espacios colectivos de trabajo 
y capacitación (Hopp, 2017: 21; García, 2019: 63-65).

A partir del 2016, se produce el cambio en las políticas públicas, con la re-
estructuración de programas de empleo y su transformación en Salario Social 
Complementario, creado por la ley de Emergencia Social, para los trabajado-
res de la economía popular. En Hacemos Futuro, se unificaron finalmente 
los programas anteriores de empleo, estableciendo como objetivo “empoderar 
a las personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad 
educativa y cursos y prácticas de formación integral que potencien sus posi-
bilidades de inserción laboral e integración social”1. La norma establecía un 
programa de transferencia condicionada de ingresos, que comprendía la per-
cepción de un subsidio, con contraprestaciones de terminalidad educativa, 
formación integral y actualización anual de datos. La condición de vulnerabili-
dad socioeconómica debía ser acreditada por los titulares, mediante el sistema 
de ventanilla única de Anses. Hacemos Futuro supuso el desmantelamiento 
de los espacios de construcción colectiva donde se realizaban las prácticas co-
munitarias y, en cambio, se vinculó normativamente con el programa de In-
serción Laboral-plan Empalme (2017), dado que los titulares podían acceder 
a empleos formales en el sector privado, afrontando el Estado parte del costo 
laboral del empleador como subsidio al destinatario. Se consolidó la idea del 
esfuerzo y el mérito por capacitación para la empleabilidad y acceso al trabajo 
individual en la economía tradicional.

1 - Resolución 96/18 del Ministerio de Desarrollo Social. Normas de aplicación por Resolu-
ción 151/18.
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Por lo tanto, el programa Hacemos Futuro se encuadra en el llamado mo-
delo de igualdad de oportunidades, dado que el Estado interviene tratando de 
remover las trabas que obstaculizan la realización del mérito, para una compe-
tencia equitativa. Así se diluye la obligación del Estado como garante de de-
rechos y se responsabiliza a las víctimas por la situación que padecen (Dubet, 
2012: 46-47). La política pública de Cambiemos confirma que las “corrientes 
neoliberales (procuran) deshacerse de compromisos redistributivos, al tiempo 
que intentan algunas reformas emancipadoras relativamente limitadas en las 
relaciones de reconocimiento” (Fraser, 2008: 84). En Hacemos Futuro hay un 
reconocimiento de la situación de vulnerabilidad que padecen los excluidos 
del mercado laboral, pero no de su condición como trabajadores, como nuevo 
sujeto del trabajo que demanda la equiparación de derechos laborales con el 
trabajador asalariado. Esta injusticia social se halla arraigada tanto en la estruc-
tura económica como en el orden de estatus, que genera formas de estigmati-
zación (Fraser, 2008: 91). Pero con Dubet sostenemos que debe preponderar 
la redistribución en políticas sociales, propias del modelo de igualdad de po-
siciones, intentando reducir la inequidad en la distribución de los ingresos y 
la riqueza. Hacemos Futuro en cambio habla de vulnerabilidad, sin poner en 
cuestión las distancias en las condiciones sociales. La intervención del Estado 
es meramente paliativa ante los efectos negativos, supuestamente temporales, 
provocados por el mercado. En los países donde prevaleció este modelo, como 
en la Argentina de Cambiemos, la desigualdad se profundizó (Dubet, 2012: 
43-44 y 50).

Características del programa en el contexto 
del régimen de bienestar argentino.

Hacemos Futuro constituye un instrumento de tipo redistributivo que opera en 
la distribución secundaria del ingreso promovida por el Estado. Utiliza como 
instrumento redistributivo la transferencia directa a los beneficiarios y como 
instrumento regulatorio la fijación arbitraria de una suma fija, sin mecanismo 
de actualización. Podemos definirla como una política focalizada de evalua-
ción categórica de tipo demográfica. Se trata de un caso típico de política 
selectiva de carácter no contributivo, una transferencia de ingresos dirigidos 
a la población en situación de vulnerabilidad, con efectos redistributivos de 
corto plazo, que evidencia problemas en la selección de beneficiarios, que 
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brinda prestaciones de baja calidad y genera estigmatización (Mazzola, 2015: 
202-205). Este programa de transferencia condicionada de ingresos, com-
prende la percepción de un subsidio, con contraprestación formativo-educa-
tiva. Considera que la exclusión del trabajo obedece a la falta de preparación 
y capacitación del individuo, a quien responsabiliza de su propia condición de 
vulnerabilidad. La centralidad otorgada a la formación no se correspondió con 
una oferta accesible de servicios educativos. La obligatoriedad de la terminali-
dad disuelve la responsabilidad del Estado y convierte el acceso a la educación 
en un problema personal y no de gestión de gobierno. La intervención pública 
modificó su destinatario: del trabajador sujeto de derecho se pasa al beneficia-
rio pasivo y al individuo como objeto de capacitación, dejando de lado la con-
traprestación laboral. Esta renuncia pone en cuestión, desde otra perspectiva, la 
problemática de las corresponsabilidades en la política social. En el lenguaje 
de derechos, se habla de corresponsabilidad y no de condicionalidad porque 
no sólo el destinatario tiene que cumplir con deberes, sino que también el 
Estado debe garantizar la oferta para su cumplimiento (Mazzola, 2015: 211). 
A la falta de políticas públicas generadoras de trabajo comunitario, se suma la 
falta de exigencias de contraprestaciones laborales, por parte de un Estado que 
renuncia a su deber de garantizar la disponibilidad de esta oferta con la pa-
ralización de los programas de empleo preexistentes. Esta no responsabilidad 
incumple con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que señala como 
octavo objetivo que los Estados deben “promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el traba-
jo decente para todos”, así como proteger los derechos laborales para todos 
los trabajadores, incluidos las personas con empleos precarios.2 De conjunto, 
Hacemos Futuro puede ser visto como lugar de llegada de una política que 
involucionó de una concepción de justicia redistributiva a una concepción dis-
tributiva como justicia de mercado (Mazzola, 2015: 54).

En la clasificación propuesta por Fleury y Molina, el programa constitu-
ye un modelo de asistencia social, donde las necesidades son satisfechas de 
acuerdo a intereses individuales y capacidades para adquirir bienes y servicios. 
Este modelo tiene como valores dominantes el individualismo y la igualdad 
de oportunidades, generadoras de condiciones diferenciadas de competencia 

2 - Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (https://www.argentina.gob.ar/politi-
cassociales/ods/institucional/17objetivos ).

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/ods/institucional/17objetivos%20
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/ods/institucional/17objetivos%20
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en el mercado. El modelo brinda a la acción pública un lugar mínimo, apenas 
complementario, asumiendo un carácter compensatorio y discriminatorio so-
bre aquellos grupos sociales que no pueden mantenerse adecuadamente en el 
mercado. Las acciones asistenciales se dirigen a grupos vulnerables, sin trans-
formarlos en poseedores de derechos, ya que su concesión dependerá siem-
pre del poder discrecional del gobierno. Supone una “ciudadanía invertida” ya 
que los vulnerables pasan a ser objeto de la política como consecuencia de su 
propio fracaso social (Fleury-Molina, 2002: 7-8). La asistencia social como 
receta se aleja de la propuesta de Titmuss de construir mayores márgenes de 
igualdad como creciente expansión de la ciudadanía, a partir de una política 
social como sistema redistribuidor de ingresos (Mazzola, 2014: 19). Esta es 
la dimensión “finalística” de la política social, que se realiza conforme a una 
concepción de justicia distributiva. La misma difiere según la tipificación de 
políticas públicas propuesta por Lowi. El tipo de relaciones está determinado 
por las expectativas, que establecen los productos gubernamentales y, en con-
secuencia, la relación política está determinada por el tipo de política en juego. 
Se trata de una relación de poder. Dentro de las categorías fundamentales de 
políticas públicas (distribución, redistribución o regulación), Hacemos Futu-
ro constituye una política distributiva, con efectos parcialmente redistributi-
vos, a través de la provisión de un beneficio (una transferencia condicionada 
de ingresos) a un grupo particular, definido por su vulnerabilidad, que opera 
a corto plazo y con carácter temporal (Lowi, 1992: 99-102).

El programa fue concebido en el contexto de un Estado nacional que 
históricamente se ha caracterizado por la prioridad en la seguridad social, 
prioridad que expresa un tipo de Estado de Bienestar. Argentina es un país 
tipificado como régimen predominantemente “corporativo” según la tipolo-
gía de Esping-Andersen. Las sociedades, desde esta perspectiva, construyen su 
bienestar por una asociación específica entre el Estado, el mercado y las familias 
y las dimensiones analíticas son el grado de desmercantilización o mercantili-
zación y los modos de estratificación o solidaridad que presentan (Esping-An-
dersen, 2000:102). El régimen de bienestar argentino pertenece a los países 
“pioneros” de América Latina en la conformación de sus sistemas de seguridad 
social, según Mesa-Lagos. Esta clasificación toma en consideración el origen 
temporal de la protección social y el grado de desarrollo alcanzado. También 
se corresponde con un tipo de “universalismo estratificado”, según Filgueiras, 
dado que nuestro sistema alcanza a casi toda la población, pero los beneficios 
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sociales son distintos para los grupos respondiendo a intereses corporativos 
(Fleury- Molina, 2002: 21). Ligado al modelo de sustitución de importacio-
nes, los beneficios y las condiciones de acceso a la protección social se hallan 
estratificados (Del Valle, 2010: 63). Este último punto es particularmente cla-
ve en cuanto a los trabajadores de la economía popular. Filgueiras postula una 
vinculación entre los beneficios sociales y la inserción en el mercado formal de 
trabajo, combinando estratificación con exclusión. En América Latina, existe 
una brecha en el tratamiento a la población asegurada (a través de los sistemas 
de protección) y la no asegurada (a través de políticas sociales) y esa brecha se 
encuentra en la base de la exclusión (Fleury-Molina, 2002: 26).

Si las tipologías se vuelven estáticas porque constituyen “instantáneas del 
mundo en un momento del tiempo” (Esping-Andersen, 2000:101), podemos 
con Del Valle afirmar la dimensión productivista que presenta el sistema de 
bienestar argentino, que privilegia al trabajador ocupado formalmente quien 
canaliza los beneficios de la protección social. El elemento de informalidad de 
los regímenes no es “reflejo de transformaciones coyunturales en el supuesto 
camino hacia la modernización sino parte estructural del funcionamiento de 
las economías latinoamericanas”. Los mercados laborales y sistemas de pro-
tección son duales, dado el predominio de la fuerza de trabajo proveniente de 
sectores marginales. La reproducción de esta fuerza de trabajo solo es posible 
gracias a la existencia de salarios indirectos retribuidos por el Estado, median-
te procesos de intervención pública. El modelo de protección social ligado 
al modelo industrialista fue adquiriendo un carácter excluyente, bloqueando 
el proceso expansivo de derechos. Por los déficits sociales acumulados, las in-
tervenciones estatales compensatorias y focalizadas, como Hacemos Futuro, 
diseñadas para sostener el bienestar de los vulnerables, permiten prever la in-
viabilidad del proceso de equiparación social (Del Valle, 2010: 64-72).

Evaluación de una política social bajo el prisma 
neoliberal de gobierno

El programa define como destinatarios a los sectores más vulnerables social-
mente, en las dimensiones de trabajo, vivienda, salud, educación y redes de 
soporte. El tema nos remite al problema de los índices de medición en torno 
a la pobreza, que se clasifican entre aquellos que se basan en las insuficiencias 
de recursos económicos (ingreso o consumo) y aquellos métodos que emplean 
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la combinación de múltiples indicadores de carencias (multidimensionales) 
(Vera-Salvia, 2018: 4). Los más utilizados son el de La Línea de Pobreza y 
el de las Necesidades Básicas Insatisfechas; ambos centran la atención en las 
condiciones objetivas de privación. La Línea de Pobreza compara el ingreso de 
cada hogar con el valor que surge de la Canasta Básica Total, valor que marca 
una “línea” entre pobres (ingresos por debajo de ese valor) y no pobres (por 
encima del valor). Es un concepto normativo, ya que es el valor monetario 
del conjunto de bienes/servicios que se consideran indispensables para satis-
facer las necesidades básicas de cada hogar. En el 2018, año de creación del 
programa, se estima que el 25,6 % de los hogares y el 33,6% de las personas 
se encontraban bajo la línea de la pobreza (Moreno, 2017: 138; Vera-Salvia, 
2018: 22). El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, a diferencia 
del método por ingresos, permite delimitar grupos de pobreza estructural, ya 
que identifica dimensiones de privación absoluta. La pobreza estructural en el 
Conurbano Bonaerense afectaba a uno de cada cuatro habitantes para el 2018 
(Moreno, 2017: 142; Bonfiglio, 2019: 28). Sin embargo, vulnerabilidad y po-
breza son conceptos multidimensionales que ameritan su medición a partir de 
otras formas, como el Índice de Desarrollo Humano, que mide el avance con-
seguido en cada país en tres dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga y 
saludable, el acceso a la educación y un nivel de vida digno (Mazzola, 2014: 1). 
Sitúa el espacio de la pobreza en la confluencia entre privación económica y 
privación de derechos. Siguiendo esta metodología, un hogar/persona será po-
bre de desarrollo humano si se carece tanto de ingresos suficientes en el espacio 
del bienestar como de funcionamientos mínimos en el espacio de los derechos 
sociales. Esta medición permite evaluar acabadamente el funcionamiento de 
una política social que tenga por destinatarios a los sectores de mayor vul-
nerabilidad. Del 2015 al 2018, la pobreza multidimensional se incrementó, 
principalmente para el grupo del estrato trabajador marginal, objeto de este 
informe (Bonfiglio, 2019: 18 y 25).

Para que el Estado pueda dar respuesta a esta problemática, es relevante 
considerar el problema del financiamiento de la política pública. La distribu-
ción de la renta resultante de la acción del mercado difiere de lo socialmente 
deseable y se requiere una activa participación del Estado para promover un 
equitativo reparto de la riqueza y ampliar oportunidades. Al analizar la compo-
sición del gasto por función del último presupuesto aprobado por el Congreso, 
correspondiente al año 2019, sobresale que un 77% del total fue destinado a 
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Servicios Sociales. Se destaca la prioridad en Seguridad Social que representa 
un 60,8% del gasto social, mientras que la Promoción y Asistencia Social re-
presenta sólo el 1,9%. Los programas sociales representan el 0,34%, del PBI, 
incluidos en el programa 38 de Apoyo al Empleo como es el caso de Hacemos 
Futuro.3 Como se puede inferir, la asistencia presupuestaria del programa es 
muy poco significativa respecto al total del gasto social. Si bien éste mantuvo 
su tendencia ascendente en el período, se debe resaltar que su aumento no 
acompañó la inflación interanual. Se produjo una fuerte retracción del 24% 
en el poder adquisitivo de los beneficiarios de programas sociales y se constató 
una sensible caída de los ingresos, medidos en función de la canasta alimenta-
ria. En el contexto inflacionario, el impacto distributivo de la medida, como 
el de todos los programas de transferencia, señala Rosignolo se vio morigerado 
en sus efectos sobre la distribución del ingreso y en su potencial expansivo de 
consumo (López Acotto, 2017: 97). La norma que creó el programa Hace-
mos Futuro estableció una suma monetaria fija como subsidio, sin establecer 
ningún mecanismo de actualización periódica. Pero además, la relación de lo 
recaudado y el gasto ejecutado continuó desmejorando desde el 2016, debido a 
la baja de la actividad económica y la modificación en gravámenes realizada por 
Cambiemos. El caso certifica la ineficiencia del Estado asistencial, por la ame-
naza constante a la cual son expuestos las políticas y los servicios sociales como 
consecuencia de la crisis fiscal del Estado, que es reflejo de las discontinuidades 
cíclicas y estructurales del proceso de acumulación (Offe, 1982: 7).

Para una mayor equidad, los sistemas impositivos tienen un rol clave, se-
gún Iñiguez, al proveer ingresos fiscales para el financiamiento del gasto so-
cial, particularmente con impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio 
(López Acotto, 2017: 92-33). Si la estructura tributaria argentina es regresiva, 
la política del gobierno agravó la situación. Así, según lo presupuestado en el 
2019, los principales tributos con los que contó el Estado para hacer frente al 
gasto social eran el IVA y los derechos de exportación e importación. El pri-
mero, de carácter regresivo, es un impuesto al consumo y los pobres consumen 
proporcionalmente la mayor parte de sus ingresos (mayormente en alimentos) 
en relación a los ricos. El segundo caso es progresivo, pero fue modificado 
en beneficio del sector agroexportador y minero. El poder de estos intere-
ses, explica Gaggero, obedece a características estructurales, de concentración, 

3 - Presupuesto 2019 (https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/).

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/
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transnacionalización, y al peso dominante de la exportación de commodities 
agrícolas y de la gran minería (López Acotto, 2017: 22). Encarnan al “neoex-
tractivismo”, un tipo de desarrollo basado en la explotación de determina-
dos recursos, en su mayor parte no renovables y con innegable impacto en 
el medio ambiente (Kessler, 2014: 40). La política pública benefició a estos 
intereses, reforzando las características regresivas del sistema tributario. Otro 
elemento crucial a destacar fue el crecimiento de la deuda externa. Bajo el go-
bierno de Cambiemos, afirma Manzanelli, cobró fuerza un tercer ciclo de 
endeudamiento sin inversión productiva, que alimentó la fuga de capitales al 
exterior (López Acotto, 2017: 117).

Las cuestiones que atañen al financiamiento de la política social condu-
cen a la evaluación del programa. El paradigma en el que encuadramos este 
informe es el de la teoría crítica, que no sólo analiza la política en función de 
los objetivos alcanzados, sino que ofrece elementos de juicio desde paradigmas 
alternativos y en función de una desigualdad socialmente estructurada para 
su valoración (Mazzola, 2016: 6). Los informes técnicos permiten verificar las 
determinantes del problema ya expuestas. Destacamos el aporte de la OIT que 
comprueba la presencia creciente de formas de autoempleo por fuera del mer-
cado laboral en las últimas décadas: un cuarto de los trabajadores ocupados 
son trabajadores independientes en la región. Según el informe, estas formas 
de trabajo no son producto de un “espíritu emprendedor”, sino el reflejo de las 
insuficientes oportunidades de empleo asalariado (Maurizio, 2019: 20 y 36). 
Pero Hacemos Futuro se diseña con la convicción de que la mejora en las 
capacidades individuales asegura una competencia “exitosa” en un mercado 
laboral cada vez más restringido. El programa cuenta con un sistema de mo-
nitoreo, que revisa en forma periódica los aspectos sustantivos para optimizar 
procesos, resultados o impactos (Di Virgilio, 2012: 41). Siempro es un sistema 
de monitoreo y evaluación de los programas sociales, pero cuyos desarrollos 
son sólo de uso interno al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, los 
datos actualizados a enero de 2019 revelan que Hacemos Futuro brindó co-
bertura sólo a 261.805 titulares.4 Organizaciones sociales como la CTEP es-
timan que el 40% de la población activa está excluida del trabajo en relación 
de dependencia y que son cuatro millones los trabajadores de la economía po-
pular (CEPA, 2018: 12-14). Si confrontamos ambas cifras, el programa sólo 

4 - ODS-CEPAL, 2019 (https://dds.cepal.org/bpsnc/programa.php?id=157).

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa.php%3Fid%3D157
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brinda cobertura al 6,54% de la demanda pública. Por lo tanto, considerando 
los criterios que guiaron el diseño de la intervención, comprobamos su falta 
de efectividad, en cuanto al objetivo del programa, como su insustentabili-
dad, en cuanto a la capacidad de generar cambios permanentes en la realidad 
social en la que intervino. A la cobertura limitada del programa (de carácter 
nacional pero que sólo alcanzó a algunas provincias), se suma el bajo beneficio 
monetario asegurado y su escaso impacto como distribuidor de ingresos en un 
contexto inflacionario.

El fracaso de Hacemos Futuro se completa con las formas negativas de 
su instrumentación. Significó la eliminación de los espacios de participación 
colectiva que reconocieron los programas anteriores, con la supresión de los 
entes ejecutores territoriales, en los que participaban gobiernos municipales, 
provinciales y organizaciones sociales. El cierre de los Centros de Integra-
ción Comunitarios eliminó las referencias del Ministerio en el territorio y 
los espacios donde se realizaban las prácticas socio-comunitarias y se brinda-
ba atención sanitaria, social y educativa. El control de la operatoria fue dele-
gado al Anses, que certificó las condiciones de vulnerabilidad de los titulares 
por medio de la actualización de datos obligatoria. Sistema que puede leerse 
como la indagación de los pobres para acreditar su condición. Propio de 
las políticas neoliberales, la instrumentación de Hacemos Futuro demuestra 
criterios individualistas de la sociedad y de la intervención pública, ahora 
desvinculada de los espacios de organización colectiva del trabajo (Hopp, 
2017: 38; García, 2019: 65).

La institucionalidad del programa se compone de un organismo responsa-
ble, el Ministerio de Desarrollo Social y un organismo ejecutor, la Secretaría 
de Economía Social. Se trata de un programa nacional que cumple funciones 
propias, que concentra las responsabilidades de ejecución y supervisión en el 
gobierno central (Cetrángolo-Goldschmit, 2013: 37). Si la reinserción laboral 
fundamenta al programa, el mismo se halla supeditado a la cartera de desarrollo 
social y no a la de trabajo. Carece de “integralidad” la política pública, que 
exigiría el trabajo mancomunado de ambas instancias y la coordinación con 
el Ministerio de Educación en función de la capacitación exigida (Cao-Vaca, 
2017: 8). En la práctica, quedó subsumido en las políticas públicas de asis-
tencia social. El entramado institucional nos muestra que el nivel de gobierno 
central transfiere a instancias provinciales y municipales los fondos destina-
dos al financiamiento, con la consecuente dependencia de estas instancias al 
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gobierno central para hacer frente al pago de subsidios y en total desvincu-
lación con políticas de trabajo local o comunitario. Los principios de des-
centralización y de integración no aparecen contemplados en la formulación 
de una práctica centralizada y asistencialista. En la Argentina, los problemas 
distributivos se manifiestan en marcados desequilibrios territoriales, por las 
disparidades históricas jurisdiccionales, agravadas por la descentralización de 
los gastos en servicios públicos y la concentración nacional tributaria (Ce-
trángolo-Goldschmit, 2013: 45-46). La preeminencia del gobierno nacional 
en el financiamiento debió estar acompañada con formas de generación de 
trabajo comunitario, a partir de instancias locales y participativas, reafirmando 
el carácter social del trabajo y la necesaria coordinación entre las instancias 
de poder estatal, permitiendo el tránsito de un modelo de federalismo dual a 
uno cooperativo (Cao-Vaca, 2017: 7). Así, el programa en cuanto a su con-
cepción e instrumentación no se organiza a partir del eje articulador del fo-
mento estatal al trabajo y la política pública se limita a la contención social. 
La posibilidad de que el Estado contribuya a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad depende de su capacidad para recaudar ingresos que se puedan 
destinar al gasto social, de su capacidad de gestión de políticas sociales y de la 
voluntad política de las autoridades (Solimano, 2005: 46). Hacemos Futuro 
confirma negativamente esta afirmación. Demuestra la imposibilidad de una 
política social en favor de los excluidos bajo el paradigma neoliberal en la que 
se encuadraron las políticas públicas entre los años 2016 y 2019.

Conclusión: hacemos futuro… ¿en el mercado?

Los programas sociales tienen una incidencia sobre el bienestar e integración 
de los excluidos del trabajo asalariado. Como sujetos de derecho, buscan su 
reconocimiento y ser incluidos. Hacemos Futuro, conforme a sus objetivos y 
principios de orientación en la igualdad de oportunidades y el emprendedo-
rismo, subsidió la formación individual en aras de una mejor empleabilidad. 
Así apostó al mismo mercado que los excluyó para que vuelva a incluirlos, en 
un contexto de creciente desempleo y contracción económica. A través de esta 
evaluación de diseño, podemos concluir que el programa se inscribe en el pa-
radigma asistencialista, basado en valores individualistas y meritocráticos, que 
conllevó a la estigmatización de los actores y desplazó al Estado en su rol de 
garante de derechos. Superar los niveles de inequidad en materia laboral por la 
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exclusión persistente, precisa una orientación en las políticas públicas, opues-
tas a estos diseños neoliberales. Desarrollar una política social que, no sólo 
asista a las situaciones de emergencia por alta vulnerabilidad, sino que impulse, 
financie y proteja las formas de trabajo colectivo, superando el paradigma de 
integración que tiene como único referente analítico el trabajo asalariado, for-
mal, regulado y estable (Fernández Mouján, 2008:18-19).

Para incidir sobre el entorno de desigualdad social, no hacen falta medidas 
paliativas sino políticas distributivas. La política social debe apuntar a una re-
distribución del poder real para promover un crecimiento con inclusión, inte-
gración y pleno ejercicio de los derechos humanos (Mazzola, 2015: 71-72). La 
división social entre integrados y excluidos es la resultante de la creciente con-
centración del ingreso y la riqueza. Ni “las privaciones de recursos monetarios 
de mercado, ni las privaciones en funcionamientos sociales fundados en dere-
chos, resultan fenómenos eventuales” sino creados por una matriz de exclusión 
estructural (Bonfiglio, 2019: 34). La única igualdad real de oportunidades 
para los excluidos puede sólo provenir de una política redistributiva de las 
riquezas. Porque las mismas se obtienen de un entorno que es producto social 
y son resultado del esfuerzo colectivo, aunque puedan ser objeto de apropia-
ciones privadas (Reygadas, 2004: 11). Su injusta distribución es más profunda 
en América Latina que la de los ingresos, con un alto nivel de concentración 
de activos físicos y financieros en los estratos de mayores ingresos (CEPAL, 
2018: 8). En la Argentina, se asiste al mismo fenómeno de concentración de la 
riqueza en pocas manos y al distanciamiento entre los que más y los que menos 
tienen. El problema es político, porque el sistema, aunque “permanezca como 
democrático en su forma debido a que… las elecciones son libres, se vuelve 
cada vez más parecido a una plutocracia” (Milanovic, 2017: 227). El informe 
del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre propone “una economía 
humana al servicio del 99%”, a partir de la intervención de los gobiernos, que 
termine con la concentración extrema de la riqueza para acabar con la pobre-
za (OXFAM, 2017: 7-9). La progresividad impositiva es una herramienta de 
probada eficacia para limitar el aumento de la desigualdad, gravando la renta 
y el patrimonio (Piketty, 2018: 15). Sólo a partir de esta justicia redistributiva, 
puede tener lugar una política social que incida realmente sobre la desigualdad 
y logre la inclusión y ampliación de derechos para los que quedaron fuera del 
mundo del trabajo socialmente reconocido.
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Resumen

El enfoque a utilizar en el análisis se centra en visibilizar la desigualdad econó-
mica de mujeres y niños, con eje en los roles de género y las responsabilidades 
domésticas y de cuidados de las perceptoras de la AUH en tanto la refuerzan, a 
fin de evaluar en qué medida esta política de seguridad social impacta en su re-
ducción, complementariamente a otras acciones que puedan realizarse en pos 
del bienestar de la niñez y el aumento de la seguridad económica y valoración 
social del trabajo de las mujeres.

Introducción

Resulta relevante analizar el impacto de la AUH en el cotidiano de las mujeres 
perceptoras, principalmente en dos aspectos. Uno se relaciona con valorar el 
incremento o no de su autonomía económica respecto del varón en hogares 
biparentales y respecto de su situación previa y de otros soportes en hogares 
monomarentales, a partir de contar con este ingreso adicional. El otro aspecto 
está ligado a evaluar el reforzamiento del rol femenino tradicional de cuida-
dora y, en función de esta asignación de funciones, el acompañamiento que 
les brinda el Estado en el cumplimiento de las condicionalidades impuestas y 
en el ejercicio de sus derechos respecto de los sistemas de educación y salud. 

En el primer caso, en el estudio se observa en qué grado esta política de 
transferencia de ingresos promueve el rol de “vehículo de bienestar familiar” 
para las mujeres madres, en tanto administradora de recursos “no propios”, ya 
que éstos son de las niñas y los niños del hogar, y en cuanto permite que las 

Impacto de la Asignación Universal por Hijo 
en la organización familiar de las mujeres perceptoras
2009-2019

María Alejandra Catini
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perceptoras de los ingresos provenientes de la AUH se apropien simbólica-
mente de ellos. En este sentido, podemos pensar en dos aspectos imbricados 
entre sí pero diferenciales, uno relacionado a la utilización del dinero (la deci-
sión, control, administración y destino de éste) y otro respecto de la capacidad 
de esta política de promoción o no de cambios en la dinámica familiar y el 
balance de poder existente previo a la AUH.

En el segundo, la pregunta que guía el análisis se relaciona con las condi-
cionalidades de escolaridad y atención de la salud de sus hijas/os impuestas 
para el cobro de la asignación, particularmente en la tensión que subyace entre 
el reforzamiento de los roles de cuidado asignados a las mujeres y en particular 
a las madres (reproduciendo la matriz maternalista de las políticas asistenciales 
tradicionales) y el aumento de la capacidad de agencia y/o demanda de las 
perceptoras ante los sistemas de salud y de educación que deben dar respuesta 
a las necesidades de sus niñas/os, entendida esta asistencia a la niñez como un 
derecho. Otro aspecto no menor a considerar es la mirada moralista respecto 
del “ser buena madre” - o la puesta en sospecha de las capacidades de cuidado 
de las mujeres de sectores populares - que podría desprenderse del hecho de 
imponer como obligación lo que en principio es el ejercicio efectivo de un 
derecho de sus hijas/os.

Por último, se realizan reflexiones acerca de la potencialidad y límites de 
la AUH para mejorar la situación de la niñez pobre y de las mujeres-madres 
perceptoras. 

Impacto de la AUH sobre la ampliación de la autonomía 
social y económica de las mujeres perceptoras

En este apartado el análisis se centra en considerar en qué medida los ingresos 
percibidos por la AUH incrementan, sostienen o disminuyen los grados de 
autonomía económica de las mujeres perceptoras, identificando su función 
como administradora del recurso. 

Una primera observación es que, debido al universo que abarca esta polí-
tica, esto es hijos e hijas de trabajadoras/es informales, en una gran proporción 
las mujeres perceptoras del beneficio han tenido trayectorias laborales signadas 
por la precariedad de contratación y la realización de tareas de baja califica-
ción, con bajos ingresos e inestabilidad en el tiempo. En escenarios donde la 
incertidumbre es la regla bajo la que se desarrolla la subsistencia, se ubica a los 
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ingresos provenientes de la AUH en un lugar de mayor valoración respecto 
de otros ingresos familiares, no tanto por su monto sino por su seguridad de 
cobro mensual.

Otra consideración a tener en cuenta es la desigual distribución de recursos 
al interior de las familias, siendo mujeres y niños los más rezagados a la hora 
de decidir y apropiarse de los recursos disponibles en el hogar. En palabras de 
Jelin (2004:26), en el modelo patriarcal de familia, aún no superado, 

los principios básicos de organización interna siguen, en tanto familia, las dife-
renciaciones según edad, género y parentesco. Estas divisiones marcan tanto la 
división intrafamiliar del trabajo (¿quién hace qué?) como la distribución y el con-
sumo (¿quién recibe qué? ¿cómo se organiza el presupuesto? ¿a quién se satisface 
primero?), además de regir las responsabilidades de cada miembro del grupo (¿de 
quién es la responsabilidad de atender a los que necesitan cuidado –sean chicos, 
viejos o enfermos? ¿cuánto del trabajo o ingreso de cada miembro se integra al 
presupuesto familiar?).
 
Si bien la familia ha sufrido mutaciones a lo largo de los últimos años - 

tanto en su composición como en su extensión y funciones - aumentando por 
ejemplo el número de hogares con jefatura femenina (sin que ello implique 
necesariamente una mejora en la posición de autonomía socioeconómica de 
las mujeres-madres), la distribución jerárquica de tareas, recursos y respon-
sabilidades al interior de ésta continúa. Como se expresa en el artículo de 
Minujín-Capuano (2013) 

Es un elemento de importancia para considerar los procesos de reproducción de 
la desigualdad –como ha sido ampliamente mostrado por las estudiosas feministas 
sobre los Estados de bienestar– mirar a niños y niñas, dado el peso que adquie-
ren en su bienestar los sistemas de protección, el acceso a educación y salud, a 
saneamiento básico e inmunización, y otros... Diversos estudios han demostrado 
que, dentro de los hogares, el peso de la pobreza está desigualmente distribuido, 
de acuerdo con condicionamientos generacionales y de género que adversamente 
afectan a las mujeres y a los niños en particular.

Respecto de ello podemos observar que en la organización patriarcal-tradi-
cional de familia que aún opera se adjudica a la mujer una posición subalterna 
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respecto del varón en la decisión y administración de los recursos económicos 
y una mayor carga de tareas domésticas y de responsabilidades de cuidado, 
siendo los/as niños, niñas y adolescentes quienes menos participan de las de-
cisiones económicas del hogar y se ubican, según sus edades y género, en una 
posición dual respecto de recibir y brindar cuidados, este último rol altamente 
incrementado en niñas y adolescentes mujeres. Esta desigual distribución por 
género y edad impacta en forma diferencial en el grado de bienestar y la capa-
cidad de desarrollo individual de cada uno de los miembros del hogar.

a. Aplicación principal de los ingresos provenientes de la AUH
En línea con lo desarrollado, es importante preguntarnos acerca de los gra-

dos de libertad en la utilización de la AUH por parte de sus receptoras, teniendo 
en cuenta que su cobro se realiza con un fin determinado -favorecer el bienestar 
de los/as hijos/as- y pesa sobre ellas el mandato moral de “darle buen uso” como 
garantes finales de éste. En este marco, a partir de la lectura de investigaciones 
recientes en ese sentido (Aguiló- Lobos-Neri-Rubio:2016; Micha:2017) y su 
cruce con la bibliografía seleccionada, interesa señalar en qué medida se observa 
diferenciación de éstos ingresos respecto de otros propios y familiares, la posibi-
lidad de organización y diversificación de gastos del hogar a partir de su cobro y 
el grado de apropiación -en sentido decisorio- sobre la AUH.

El trabajo de investigación de Aguiló, Lobos, Neri y Rubio se realizó sobre 
mujeres perceptoras de la Pcia. de Mendoza, con trayectorias laborales mayor-
mente centradas en el trabajo rural familiar y tareas de limpieza y cuidado de 
personas, no registradas en el sistema formal. En el análisis de las entrevistas se 
registra una alta valoración positiva de la AUH por parte de sus perceptoras, en 
función de su estabilidad o seguridad en el cobro (que permite organizar algunos 
consumos básicos, a diferencia de los ingresos percibidos por trabajos informa-
les), por su forma de acceso e instrumentación (fácil desde los requerimientos 
administrativos, sin evaluaciones sociales acerca del merecimiento y grado de 
pobreza del hogar ni negociación o mediación con el poder político local), por 
ser una ayuda ante el apremio económico e incluso por las condicionalidades 
impuestas, que traccionan el acceso a la educación y la salud infantil.

En la investigación llevada a cabo por Micha (2019:367) sobre mujeres 
perceptoras del Área Metropolitana de Buenos Aires - AMBA vuelve a regis-
trarse esta diferenciación del uso de la AUH respecto de las demás fuentes de 
ingresos. Dice la autora 
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En el trabajo de campo se observaron diferentes formas de “marcar el dinero” por 
parte de las mujeres titulares de la Asignación, al introducir controles, restriccio-
nes y distinciones en el uso de los distintos ingresos del hogar...... Por un lado, la 
mayoría afirmaba utilizar la Asignación para consumo de sus hijos/as: alimentos, 
ropa, pañales y artículos escolares fueron los más mencionados. Pero además, en 
general diferenciaban entre el ingreso de la AUH y el de las otras fuentes de in-
gresos del hogar: ingresos laborales de sus parejas, ingresos laborales propios, otros 
ingresos no laborales (Ellas hacen, Progresar, etc.). 

Analiza también que estas distinciones en el uso de los recursos no sólo 
tienen que ver con la fuente sino también con su estabilidad (o inestabilidad, 
en la que se ubica la mayor parte de los ingresos de los hogares de las entrevis-
tadas) y con la periodicidad en el cobro (diario, quincenal, mensual).

Queda claro en ambos trabajos que los arreglos familiares que realizan 
estas mujeres en torno a los recursos del hogar muestran un comportamien-
to de “planificación de la escasez” opuesto a los prejuicios de gasto irracional 
comúnmente atribuidos a los sectores populares. En algunos casos aparece 
una diferenciación clara del uso de los recursos según la fuente de provisión, 
en donde los ingresos del varón -en caso de haberlo- sostienen gastos fijos 
de la vivienda y bienes durables (Jelin, 2004:63), los propios de la mujer se 
aplican a la alimentación y subsistencia diaria y la AUH se destina a los/as 
niños/as tanto en alimentación, ropa y útiles como en otros gastos extras no 
contemplados por el exiguo presupuesto familiar. Dentro de esta utilización 
de la AUH pesa sin duda el mandato de ser “buenas madres”, en la medida 
que la aplicación a gastos propios o superfluos (en ese contexto de mera 
subsistencia) son vividos con culpa cuando se incurre en ellos y sancionados 
cuando se observa en otras madres. En este sentido, la libertad de uso de la 
AUH se ve condicionada por la sanción moral simbólica que opera sobre 
ella, sin dejar de reconocerle que el constituir en perceptora a la madre am-
plía sus grados de autonomía, ya que deja en general por fuera de la esfera 
del varón las decisiones de uso de este dinero.

b. Cambios en la dinámica familiar a partir del cobro de la AUH.
¿Se registra un empoderamiento al interior de la familia a partir del manejo 

de este recurso económico? ¿El mandato de mujer-madre como “vehículo de 
bienestar” se ve reforzado?
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Las tensiones y modificaciones presentes en la dinámica familiar son múl-
tiples y se derivan principalmente de dos factores que operan en simultáneo: 
por un lado, de la apropiación del rol de administradoras del recurso de la 
AUH que en ese sentido empodera a las perceptoras, y por el otro, el modelo 
“maternalista” de la política que les impone comportamientos de abnegación, 
censurando o restringiendo la satisfacción de necesidades propias, reforzando 
por tanto el rol de vehículo de bienestar. 

Como señala Faur (2014:252) respecto de las políticas de cuidado de la 
niñez, conviven en el diseño de la AUH elementos que brindan protección 
y amplían derechos y capacidades a mujeres y niños/as beneficiarios/as, con 
otros que llevan a sostener roles y funciones desiguales de acuerdo al género al 
interior de las familias. 

En la provisión de servicios, tanto como en las lógicas que sustentan las políticas, 
conviven aspectos del régimen conservador-corporativo (en la maternalización de 
las mujeres) con el del régimen liberal (en la especificación de servicios “compen-
satorios”, destinados a hogares y niños pobres) y, aunque se persigue la “inclu-
sión social” mediante mecanismos de transferencias y ampliación de derechos, a 
diferencia del modelo socialdemócrata, la matriz tradicional de género continúa 
permeando buena parte de las instituciones de política social, y la discriminación 
socioeconómica sigue presente a lo largo y ancho del país. Lo que encontramos es 
una configuración híbrida de diferentes modelos.

Nuevamente las entrevistas realizadas en el marco de las dos investigaciones 
mencionadas coinciden con los análisis teóricos al registrar este sesgo materna-
lista de la política y potencial refuerzo de un modelo tradicional de familia (o 
al menos de su ideal) en la que el hombre provee, la mujer administra y cuida 
y los miembros más pequeños y/o más frágiles son protegidos por ambos. 

Pero, a la vez, no dejan de señalar en su análisis la potencialidad para el de-
sarrollo socioeconómico de estas mujeres y de sus hijos/as que implica contar 
con un ingreso de uso exclusivo, con relativa independencia de las decisiones 
económicas de su pareja y que a la vez conlleva un efecto “igualador” en su 
cobro por medio del cajero, sin mediaciones de los servicios sociales ni de 
organizaciones políticas territoriales. 
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Condicionalidades en las políticas asistenciales. El caso de la 
AUH: efectos, corresponsabilidades y supuestos subyacentes

Existe un largo debate desde los ’90 a esta parte acerca de las “condicionalida-
des” presentes en las políticas asistenciales para la asignación de recursos mate-
riales o transferencias monetarias. Este ha girado en torno a su procedencia de 
aplicación o no, en los supuestos que impulsan su aplicación: prejuicios acerca 
del descuido o la incapacidad de los sectores populares para el buen uso de los 
recursos que proporcionan, desaliento de la “vagancia” que supondría vivir de 
planes sociales o, en su faceta proactiva, refuerzo de otras políticas públicas de 
bienestar, entre otros.

En el caso de la AUH, estos debates se desenvuelven en torno a dos esferas 
diferenciadas: la del cuidado de los/as niños/as y la del acceso a los servicios 
esenciales de salud y de educación. Estas tienen implicancias diferentes y po-
sibilidades de impacto positivo dispar, en la medida que para que su efecto 
amplíe el bienestar de la niñez pobre deben combinarse en forma virtuosa 
una multiplicidad de actores, políticas, prestaciones e instituciones que ade-
más presentan grandes desigualdades en su distribución territorial, calidad y 
accesibilidad. 

a) Condicionalidades y responsabilidades en las tareas de cuidados
Respecto del cuidado encontramos que queda mayoritariamente en cabeza 

de la madre perceptora el cumplimiento de estas condicionalidades, operan-
do un reforzamiento del rol materno y baja visibilización de la distribución 
desigual de las tareas de cuidado al interior de las familias como mencioné en 
el apartado anterior. Pero, no menos importante, se observa la ausencia de 
discusión en su implementación respecto de la corresponsabilidad estatal en el 
sostenimiento de esas desigualdades. Esto efecto, si bien se propuso extender 
la protección y la transferencia de ingresos a la niñez que pudo consolidarse 
ampliamente a lo largo de estos diez años de ejecución sostenida, no logró en 
ese entonces promover la inclusión en la agenda pública del debate sobre la 
extensión de la oferta pública de guarderías, jardines maternales, escuelas de 
doble jornada y otros servicios de cuidado en los territorios más desfavoreci-
dos (en términos de su cobertura) que alivien a las mujeres perceptoras de su 
carga de trabajo doméstico no pago y le permitan liberar parte de su tiempo 
para realizar actividades laborales, formativas o recreativas. 
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Actualmente la corresponsabilidad familiar, estatal y social en el cuidado 
ya es un tema de agenda, impulsado primeramente por el colectivo femi-
nista, que ha tenido eco en los decisores de políticas públicas a partir de 
la asunción del nuevo gobierno, institucionalizado en el Ministerio de la 
mujer y en la creación de áreas específicas de género y cuidados en los di-
versos organismos que deben responder a este desafío. Por lo tanto, el actual 
escenario (más allá de las muy graves situaciones de emergencia alimentaria 
y sanitaria) se presenta auspicioso para pensar en modelos articulados de 
políticas públicas y actores comunitarios que den respuesta a este déficit de 
servicios de cuidado, en general, pero sobre todo en asentamientos y barrios 
populares.

Este déficit de oferta gratuita de cuidado aumenta las brechas de desigual-
dad de ingresos y de género, que se refleja en el texto de Mazzola (2015:69) 
cuando plantea esta inequidad de acceso según sectores sociales 

Frente al entorno de desigualdad descripto, cada vez se acentúan más trayectorias 
familiares y opciones de vida diferenciales entre los hogares con menores recursos 
y aquellos con mejor situación. Cada familia según su nivel socioeconómico tiene 
distintas posibilidades y desiguales oportunidades para satisfacer las necesidades 
de cuidado. La mayor emancipación que están vivenciando las mujeres con mejor 
situación económica que se expresa en el retraso de la maternidad, las oportuni-
dades de desarrollo profesional y posibilidades de acceder a servicios de cuidados 
para los hijos (jardines maternales, de infantes o contratando personas dedicadas a 
la tarea del cuidado), no son una opción entre las más vulnerables. Las familias de 
ingresos más modestos recurren para el cuidado a la oferta existente de educación 
de gestión estatal o a redes comunitarias, tías, abuelas, hermanas, etc. 

b) Condicionalidades y relación con los servicios de salud y educación
En este aspecto, y apoyándonos nuevamente en el análisis de las entrevistas 

que realizaron las investigaciones consultadas, surge que dicha relación no 
está exenta de conflictos: muy por el contrario, tanto respecto de la calidad 
de los servicios, del trato recibido por parte de las madres perceptoras como 
de la visión que sus actores institucionales tienen de éstas, no será arriesgado 
afirmar que ambas partes de la relación (perceptoras de la AUH e institucio-
nes) fueron forzadas a relacionarse o al menos a tener que hacerlo más de lo 
que les gustaría. 
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Con esto no se quiere decir que previo a la AUH las familias beneficia-
rias no concurriesen o no utilizasen estos servicios, por el contrario, siempre 
fueron frecuentes los reclamos respecto de la provisión o la atención, sobre 
todo de servicios de salud, solo que éstos no ejercían de ninguna manera un 
poder sobre los ingresos de los hogares y, por lo tanto, se convirtieran en parte 
obligada de la consumación del cobro de esta asignación. La escolaridad y el 
calendario de vacunación ya eran obligatorios antes del establecimiento de la 
AUH. Lo que tensa la relación en cierto sentido es ese poder de veto ante el 
incumplimiento que tienen los actores institucionales, a la par, que los ser-
vicios ofrecidos ante la demanda espontánea de la enfermedad o cotidiana 
de escolaridad no siempre “cumplen lo que prometen” en cuanto a calidad, 
oportunidad, infraestructura y contención social.

En su libro Aguiló, Lobos, Neri y Rubio (2016:80) dan cuenta del alto 
grado de conocimiento sobre las condicionalidades por parte de las mujeres 
receptoras, quienes las percibían en forma positiva, como acciones orientadas 
a “la creación de hábitos para el cuidado de la salud y para mejorar la edu-
cación de los niños.” El problema radica más en la relación con los agentes 
estatales, en la mirada prejuiciosa o moralizadora que sobre las madres tenían 
las maestras y el personal de salud y que, siendo explicitas o no, se traducían en 
maltrato o sutiles destratos que relatan las mujeres al momento de demandar 
los servicios o solicitar los certificados de cumplimiento. 

En el caso de los agentes estatales, en la investigación en Mendoza, a partir 
de entrevistas a éstos se establece que en una gran proporción consideraban 
que las condicionalidades servían para “corregir los malos hábitos” de las fa-
milias pobres, porque “obliga a los padres descuidados a cuidar la salud de sus 
hijos” o “la falta de compromiso de los padres con la educación”. En varias 
de ellas aparecen discursos moralizantes, evaluando el merecimiento o no de 
la AUH, desde una posición de superioridad respecto de estas familias y con 
escaso conocimiento de sus realidades. 

En la investigación sobre la AUH en el AMBA (Micha, 2019:369), el tema 
de las condicionalidades aparece en menor medida en el análisis, que se centra 
en la perspectiva de empoderamiento económico de las receptoras, pero, en 
líneas generales, también coincide en afirmar el sesgo moralista y de control 
social presente en el discurso de los actores que intervienen en la certificación 
del comportamiento esperado por parte de las madres (el cumplimiento de la 
asistencia escolar y de la vacunación y controles de salud). Afirma también que 
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la imposición de condicionalidades conlleva cierta representación negativa del 
consumo de los sectores populares en esta política social, que se pretende co-
rregir orientando el uso “correcto” de los fondos transferidos. 

En ambos casos (Mendoza y AMBA) vemos que en la perspectiva de las 
perceptoras las condicionalidades amplían o deberían ampliar el acceso a la 
salud y la educación de sus hijos, viendo a éstos como posibilidad para su 
bienestar y su desarrollo futuro (paradigma de ampliación de derechos), en 
cambio, en la visión predominante de los agentes de efectores públicos, las 
condicionalidades son necesarias porque refuerzan el control sobre los malos 
hábitos de las familias pobres y el posible descuido de sus hijos/as (control 
social, meritocracia). Esta tensión a saldar es parte de un debate siempre pre-
sente respecto de la asistencia a la pobreza, que se expresa en dos modelos. 

La AUH es una política desarrollada en el marco de la seguridad social 
(Fleury, 2002:7) y por lo tanto conlleva los atributos de universalidad, justicia 
social, redistribución y derecho entre otros, claramente ubicada en el para-
digma de ampliación de derechos en el que sus perceptoras, desde la absoluta 
práctica, la reconocen. Sin embargo, a la luz de las consideraciones del per-
sonal docente y sanitario entrevistado y sumando las varias ocasiones en que 
escuché opiniones similares de parte de trabajadores de los servicios sociales 
en mi ejercicio profesional en PAMI, es indudable que falta mucho por hacer 
desde el Estado y con sus agentes e instituciones para abandonar esquemas de 
control sobre los pobres y aspirar en todas sus instancias (centrales, provin-
ciales y locales) a trabajar en pos de mayores niveles de inclusión e igualdad.

Siguiendo el análisis de Mazzola (2015, Cap. V:211), podríamos concluir 
este apartado afirmando que el establecimiento de condicionalidades en las 
políticas asistenciales introducen también corresponsabilidades para el Estado 
en la provisión y oferta de servicios para dar cumplimiento a éstas, a fin de 
lograr como propone Faur (2018), 

Una red de servicios que garantice la calidad en la atención mediante prácticas 
que articulen la pedagogía y el cuidado. En este escenario, el sistema educativo 
tiene, quizá como ningún otro, la potencialidad de garantizar el acceso universal 
a servicios para todos los niños y niñas, nivelando las desigualdades a partir de 
la primera infancia. Pero el sistema debe adaptarse, en términos de horarios y de 
concepciones, para atender esta nueva necesidad. 
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Reflexiones finales y hallazgos

A lo largo del recorrido realizado, analizando la AUH - Asignación Universal 
por Hijo a partir del impacto en la vida cotidiana de las mujeres-madres per-
ceptoras, se fueron encontrando distintos aspectos favorables a su desarrollo, 
ampliación de autonomía y de capacidades y otros que pueden potenciarse en 
su implementación, sostenida ya por 10 años. Se destaca sobre todo que esta 
política altamente favorable en clave de reconocimiento de la niñez más vul-
nerable y también de redistribución económica (Fraser, 2008) aumentaría sus 
efectos de inclusión y reducción de desigualdades en la articulación virtuosa 
con otras políticas como recomienda Mazzola (2015) 

Además, a futuro debiera considerarse potenciar la base que sientan políticas como 
la AUH para avanzar un paso más fortaleciendo una concepción actualizada y 
amplia de la seguridad social en la niñez y su relación con los derechos a la salud 
y educación, o tendiendo hacia una política de “derecho al cuidado” que implica 
“tiempo” para cuidar, “servicios” de cuidado y “dinero” para cuidar. Acciones en 
este sentido redundarían en un doble impacto, en la niñez y en las mujeres que 
trabajan. El reto es amplio porque destaca también otras articulaciones a realizar, 
vinculadas a las interrelaciones entre la seguridad social, mercado de trabajo y su 
complementariedad con otros programas de ingresos, educativos y de salud.

Los principales hallazgos en cada aspecto analizado fueron los siguientes:
u Respecto de la autonomía económica de las mujeres perceptoras se 

destaca que, si bien el monto de la asignación no les permite reem-
plazar la generación de otros ingresos destinados a la subsistencia, esta 
otorga cierto margen de previsibilidad económica en hogares donde 
predomina la incertidumbre, ligada a la inserción precaria e inestable 
en el mercado de trabajo de sus miembros.

u En cuanto a la dinámica familiar y la tensión presente entre el refor-
zamiento del rol materno de garante de bienestar y el aumento de la 
autonomía económica, se puede afirmar que el hecho de constituirse 
en perceptoras y administradoras de este recurso las posiciona en un 
lugar de mayor decisión sobre los gastos del hogar en general y de lo 
que se destina a los/as niños/as dentro del generalmente exiguo presu-
puesto familiar.



42

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

u En el análisis del efecto de las condicionalidades sobre las tareas de 
cuidados es donde quizás se presenta el mayor déficit en esta política, 
en cuanto que la carga de su cumplimiento sigue recayendo principal-
mente en la madre, reforzando el modelo maternalista-familiarista del 
cuidado y no presentando elementos que discutan o alteren la desigual 
distribución de este (por género y edad) al interior de las familias.

u Por último, en la relación entre el cumplimiento de las condicionalida-
des y el acceso a los servicios de salud y de educación encontramos un 
campo de disputas de sentido de la política en sí y del papel que juegan 
las condicionalidades, entre un paradigma de ampliación de derechos 
/ igualdad de posiciones (Dubet, 2012), percibido como tal por sus 
beneficiarias, y otro más ligado al merecimiento / igualdad de oportu-
nidades en el discurso y prácticas de control social de los responsables 
de certificar su cumplimiento.
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Introducción

Al abordar el sistema de salud en la República Argentina, se comprende que 
se ha manifestado un proceso de descentralización desde la Nación hacia las 
provincias de efectores de baja complejidad el cual se ha iniciado a finales de los 
80 y finalizado a mediados de los 90. Esto generó un impacto en la autoridad 
sanitaria a nivel provincial.

Frente a este escenario, en el año 2016, el Gobierno Nacional ha explicita-
do cuál es su hoja de ruta en materia de reformas de nuestro sistema sanitario: 
la CUS (Cobertura Universal en Salud). Esto quedó plasmado, en el Decreto 
de Necesidad y Urgencias N° 908/16, las características particulares que asu-
miría la CUS en Argentina y la manera en la que se financiaría el inicio de su 
proceso de implementación.

En este marco, el objetivo del presente trabajo es desarrollar los rasgos más 
sobresalientes que tendría la CUS en nuestro país, así como las posibilidades 
que éstos se ajusten a los estándares del Enfoque de Derechos Humanos en el 
campo de la salud. Dicho análisis se realizará con una visión crítica y propone 
problematizar acerca de los debates y tensiones que dicha política pública ge-
nera sobre el sistema de salud durante el periodo 2015 – 2019.

Algunas consideraciones sobre el sistema de salud en 
Argentina

El sistema de salud en nuestro país, tal cual quedó conformado desde media-
dos de la década del 60, se ha caracterizado por su fragmentación, la falta de 

Cobertura Universal de Salud (CUS)
“Entre los derechos y el mercado: tensiones en la 
implementación de políticas públicas en materia de salud en 
la Argentina durante el periodo 2015 -2019”

Germán Pérez
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coordinación, la debilidad regulatoria estatal, el sub-financiamiento público, su 
sesgo corporativo, la irracionalidad en la incorporación de nuevas tecnologías y 
la desproporción entre recursos invertidos y resultados sanitarios obtenidos, todo 
lo cual, terminó consolidando enormes asimetrías sociales y regionales marcan-
do desigualdades en el nivel de garantía del derecho a la salud (Ase, 2017). 

Este diagnóstico, que cuenta con un enorme nivel de consenso entre los 
actores más relevantes del campo, ha intentado ser abordado, por los diver-
sos gobiernos en los últimos cuarenta años, desde diferentes paradigmas pero 
siempre con resultados decepcionantes. 

Se ha pasado desde Políticas de orientación fuertemente estatista (Sistema 
Nacional Integrado de Salud en la década del 70), como otras más afines al 
mercado (desregulación de Obras Sociales en los 90); que fueron incapaces de 
torcer el rumbo de nuestro sistema de salud en un sentido más igualitario. Los 
diversos gobiernos, al igual que en otras áreas del Estado, no lograron generar 
los necesarios consensos de largo plazo ni construir las capacidades técnicas y 
políticas imprescindibles para impulsar y sostener un proceso de transforma-
ciones que enfrente las complejidades del campo de la salud. 

Rol de los Organismos Sanitarios Internacionales

La promoción e implementación de la CUS como política pública, representa la 
estrategia sanitaria que vienen impulsando los organismos sanitarios internacio-
nales (OMS-OPS, 2005) pero que se transforma en el eje central de la estrategia 
de reformas para la región a partir del 53° Consejo Directivo y 66° Sesión del 
Comité Regional de la OMS para las Américas en Octubre de 2014. 

La CUS implica, más allá de sus propósitos y objetivos, un importante 
rediseño institucional que, según los organismos defensores de la propuesta, 
es lo que permitiría alcanzar la cobertura universal y posibilitaría garantizar 
la accesibilidad en salud de manera equitativa. Los organismos internacio-
nales señalan que, no existen recetas únicas para implementar la CUS, sino, 
por el contrario, cada país deberá construir su propio camino a partir de las 
características del contexto local, aspecto que también entendemos debe ser 
analizado cuidadosamente y abordado.

El documento elaborado por la OMS, se inicia con un diagnóstico lapida-
rio sobre la situación de los sistemas de salud en la región que vendrían a ser 
resueltos por la CUS. Se señala entre otras cosas: la existencia de indicadores 
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sanitarios no satisfactorios, patrones epidemiológicos complejos, falta de ac-
ceso, segmentación y fragmentación por debilidad. Además, se marcan los 
profundos desequilibrios y brechas en la disponibilidad, distribución, compo-
sición, competencia y productividad de los recursos humanos de salud, que 
se acentúan en el primer nivel de atención, y que el acceso y uso racional de 
medicamentos y otras tecnologías de salud seguras, eficaces y de calidad, así 
como el respeto de la medicina tradicional, continúan siendo un reto para la 
mayoría de los países de la Región (Ase, 2017).

En este escenario, se entiende que no es menor el rol que desempeña la 
OMS, quien ha venido sosteniendo la necesidad de que todos los fondos des-
tinados a salud, independientemente de su origen (presupuestarios, aportes 
patronales o de trabajadores, ayuda internacional) deben confluir a un solo 
fondo; promoviendo como forma de acelerar el tránsito hacia la CUS, la 
adopción de modelos de financiamiento del tipo pre-pago o seguros. A partir 
de lo mencionado, la CUS debería principalmente ser un nuevo marco de 
reglas de juego sectoriales que sirvan para resolver estos problemas.

Voces críticas y cuestionamientos 

Dentro de aquellos especialistas en la materia que sostienen una postura crí-
tica respecto a la CUS se destaca la posición del ex Ministro de Salud de la 
Nación Dr. Daniel Gollán (2017) quien en diversos ámbitos ha manifestado 
su desacuerdo con esta propuesta sosteniendo que viene acompañada “de la 
mano de los grandes laboratorios” y, además, advierte que se está adoptando 
un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”. 

En tal sentido, esta iniciativa enciende algunas alertas. Retomando la pos-
tura de Gollán si bien el sistema actual carece de equidad 

en la Argentina, desde Ramón Carrillo en adelante, tenemos cobertura universal 
en salud. Esto quiere decir que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de 
salud, ya sea a través del hospital público o el primer nivel de atención público, a 
través de las obras sociales sindicales y provinciales, o, en último término, a través 
del sistema de prepago. Es decir, toda la población cuenta con la universalidad, lo 
cual no quiere decir que haya equidad en el sistema (Id., 2017).

Desde el lado de los trabajadores de la salud, la Asociación de Trabajadores 
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del Estado (ATE), se pronunció negativamente en relación a esta propuesta, 
entendiendo que el acceso a la salud en nuestro país ya es universal y está 
consagrado constitucionalmente. La necesidad de asegurar a un conjunto de 
personas que ‘no tienen asegurado’ el derecho a la atención sanitaria es la 
primera falacia desde donde se pretende montar la argumentación para la im-
plementación de la CUS.

Vale aclarar que en la Argentina, el acceso a la salud es formal y legalmente 
Universal y Gratuito consagrado por la propia Constitución Nacional sancio-
nada en 1994: En su artículo 75, inciso 22, aprueba la inclusión con rango 
constitucional de tratados internacionales, entre ellos la ‘Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos’.

Se sostiene que través del uso de los términos cobertura y seguro simbolizan 
el desplazamiento de las ideas de atención o derecho consagradas por la Consti-
tución e implican una relación de contrato no de derecho. Estos términos sim-
bolizan, el alejamiento del diseño de la oferta de servicios públicos de salud, 
su integración y la eficacia sanitaria.

Continuando con las voces críticas, desde el sector representante de los trabaja-
dores del Estado expresan que la “intención oculta detrás de la CUS, es trasladarla 
hacia la contención de costos, estableciendo un conjunto restringido y ajustable 
de prestaciones donde el Estado pasa a ser un comprador de esas prestaciones que 
puedan ejecutar tanto el propio sector público como el privado. Esto en la práctica 
significa que los servicios podrían ser enteramente provistos por empresas privadas 
si así lo determinara la famosa ley de la oferta y la demanda, mientras el Estado 
sólo interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y va-
riedad a través de mecanismos y Organismos de escasa o nula legitimidad y trans-
parencia con marcada influencia de los sectores del negocio de la enfermedad”.

A partir de las críticas y cuestionamientos manifestados en referencia a la 
implementación de la CUS, expresada en los párrafos precedentes; es que se 
hace necesario detallar los rasgos salientes que ésta política pública adquiere 
en nuestro país, teniendo claro en el contexto político y social en el cual se 
promueve la misma. 

La adopción de un enfoque de derechos humanos

Este concepto, en la salud, tiene como idea esencial que las políticas e ins-
tituciones, cuya finalidad es impulsar estrategias de salud, se deben basar 
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explícitamente en las normas y principios establecidos en el derecho interna-
cional sobre derechos humanos (Abramovich, 2004). 

Esta perspectiva genera obligaciones y responsabilidades para los Estados, 
que tienen que incluir en su marco jurídico y normativo la obligación de res-
petar, proteger, promover, facilitar y proveer el acceso universal a la salud, así 
como garantizar que las personas, sin ningún tipo de discriminación, hagan 
uso de su derecho a la salud. 

Así, hasta hace muy pocos años, el discurso de los derechos humanos en 
este campo aparecía más como un discurso ético y moral, que como una 
propuesta para la formulación de políticas, la construcción de herramientas 
concretas de gestión y el desarrollo de modelos de atención que permitieran 
cumplir con el compromiso estatal del derecho a la salud. 

En los últimos años, los principios, reglas y estándares que componen el 
derecho internacional de los derechos humanos ha fijado no sólo las obligacio-
nes negativas sino también cuáles son las obligaciones positivas del Estado. Lo 
que significa que ha definido no sólo aquello que el Estado no debe hacer, a fin 
de evitar violaciones, sino también aquello que debe hacer en orden a lograr 
la plena realización de los derechos civiles, políticos y, también, económicos, 
sociales y culturales.

En el campo de la salud, se ha definido este derecho como el derecho a un 
sistema de salud eficaz e integrado, accesible para todos que entre otros puntos 
incluye la garantía de accesibilidad para todos, ricos y pobres, grupos étnicos 
minoritarios y mayoritarios, los que viven en zonas urbanas y zonas rurales y 
las comunidades desfavorecidas. Es decir, todas las personas, por el hecho de 
existir, tienen derecho a la salud. 

Conclusiones: Entre los derechos y el mercado

Al pretender analizar el proceso de implementación de la CUS en Argentina 
a la luz de las exigencias del Enfoque de Derechos Humanos, precisando sus 
efectos sobre el derecho a la salud, hay posiciones contrapuestas; unas sostie-
nen que quienes se manifiestan contrariamente a esta política lo realizan como 
un ejercicio especulativo, por el hecho que la CUS está en una etapa inicial 
de su puesta en marcha no quedando claro aún hacia dónde apunta. Al mis-
mo tiempo, otros especialistas, sostienen de manera enfática su oposición en 
cuanto a su implementación.
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En principio, se coincide con el planteo en cuanto a la falta de continui-
dad en las políticas públicas como una característica central en el campo de 
la salud. 

Asimismo, se considera necesario resaltar los riesgos que la implementa-
ción de la CUS generarían para la garantía universal del derecho a la salud 
sobre todo tomando lo sucedido en otros países de la región como Chile, 
Colombia o en su momento México (actualmente modificado bajo la pre-
sidencia de López Obrador), donde los efectos sobre los sistemas de salud 
fueron negativos.

Se ha manifestado en la introducción del presente trabajo que existe un 
amplio consenso sectorial sobre las enormes desigualdades sociales y regio-
nales que se observan, hoy, en materia de derecho a la salud. Ahora bien, 
lo primero que debe señalarse es que la propuesta de la CUS planteada en 
Argentina, en un principio, se enmarcaría dentro de una concepción amplia 
y universalista sobre el derecho a la salud, según lo manifestado en los docu-
mentos del Ministerio de Salud de la Nación. 

Reconocen, además, la obligación estatal de garantizar el mismo de ma-
nera igualitarista y sin discriminaciones, así como, de evitar erogaciones de 
bolsillo en materia sanitaria que tienen la capacidad de empobrecer a sectores 
importantes de nuestra sociedad. En este sentido, la CUS, al menos desde lo 
propositivo, no se enmarca en posiciones extremas de mercado o Neoliberales 
que rechacen la existencia de derechos sociales, en general, y del derecho a la 
salud, en particular, a ser garantizados por el estado. 

En todo caso, lo que se discute es el riesgo cierto de que, el nuevo diseño 
institucional y su forma de financiamiento, terminen relativizando los postu-
lados prescriptivos de la CUS, alejándose de la posibilidad de cumplir con los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

En este sentido, la propuesta de la CUS parece resignificar la idea de 
contenidos esenciales en una canasta básica que funciona como un “techo” 
prestacional obligatorio y universal atado a las posibilidades financieras de los 
agentes financiadores del sistema. Nada se dice sobre la manera de garantizar 
acceso y financiamiento a todo aquello que queda excluido de la canasta básica 
establecida. Esto sí se considera un riesgo.

Por otro lado, al quedar supeditada la definición de la canasta básica o las 
“garantías explícitas” a las restricciones de financiamiento de los agentes del 
seguro de salud, el principio de no regresividad, el cual establece que no puede 
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retrocederse en el nivel alcanzado en relación a la garantía del derecho a la 
salud; no queda plenamente garantizado. 

Como se ha planteado a lo largo del trabajo, el enfoque de derechos esta-
blece que el derecho a la salud debe garantizarse de manera universal e igua-
litaria sin discriminación alguna. La propuesta de la CUS, al universalizar el 
aseguramiento como forma de financiamiento y al establecer canastas básicas 
ligadas a las capacidades de los agentes financiadores, y, además, en función de 
lo sucedido con la experiencia internacional, abre las puertas a un proceso de 
mayor segmentación y diferenciación de los servicios en función de la capaci-
dad de pago de los individuos.

Como cierre del presente trabajo dejamos abiertos ciertos interrogantes a 
modo de orientar el análisis, la reflexión y establecer una perspectiva acerca de 
esta política pública de manera conjunta a futuro ¿Se puede aplicar la lógica del 
mercado en ámbitos donde priman derechos sociales como el acceso a la salud? 
¿La competencia garantizará eficiencia y calidad en las prestaciones o sólo serán 
mecanismos útiles para transferir recursos públicos a los sectores privados? ¿El 
Estado seguirá siendo el garante universal e integral del derecho a la salud de 
todos los ciudadanos o limitará su responsabilidad al financiamiento de seguros 
para pobres y desocupados que permitirán sólo el acceso a una medicina “de 
segunda”? ¿Por qué se insiste en la implementación de un sistema de salud que 
generó mayores niveles de desigualdad en otras regiones de nuestro continente? 
¿Un sistema que financia la demanda en lugar de la oferta posibilitará la con-
formación de un sistema más igualitario o convalidará y acentuará las desigual-
dades ya existentes? ¿Estas medidas permitirán el fortalecimiento del hospital 
público o facilitará su actual vaciamiento? ¿La CUS posibilitará un acceso inte-
gral, continuo, equitativo y universal a los servicios de salud o profundizará las 
segmentaciones, diferenciaciones e inequidades? A partir de lo expresado en el 
desarrollo del trabajo y respondiendo críticamente estas preguntas nos permitirá 
avanzar en dilucidar el verdadero objeto de esta política pública. 
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Argentina enfrentaba durante 2016 al 2019 un nuevo fracaso rotundo de las 
políticas de gobiernos conservadores. En lo que constituye un verdadero re-
troceso no solo económico sino cultural, la Argentina volvió a tropezar sobre 
piedras conocidas. La investigación buscará analizar la Reforma Tributaria de 
2017, haciendo hincapié sobre los efectos redistributivos y eficacia de esta, y 
qué rol tiene la política tributaria en el camino hacia el desarrollo.

Introducción

Pasados siete años del inicio de la última crisis mundial, transcurrían los días 
en el mundo con cierta incertidumbre. El malestar generado por la globaliza-
ción en vastos sectores de países centrales, más la considerable magnitud de 
problemas que rodean a los países subdesarrollados, tuvo en nuestro país sus 
manifestaciones.

Argentina, no exenta de problemas, inició en 2016 un proceso que buscó 
cambiar aspectos constitutivos de su estructura. A contramano de los cam-
bios internacionales, el país llevó adelante políticas que no contemplaron su 
historia y coyuntura, repitiendo el ciclo habitual en el que solemos discurrir. 
Las respuestas fáciles reemplazaron la búsqueda de argumentos complejos, 
derivando en resultados que nos hacen cada vez más distantes de tener una 
comunidad más justa e inclusiva.

Un conjunto importante de investigaciones arrojó evidencia sólida sugi-
riendo que la inequidad erosiona el crecimiento sostenido porque debilita la 
educación y la salud, aumenta la inestabilidad social y política y desalienta 
la construcción de consensos básicos en la construcción social. Sin embargo, 

Reconstrucción 
Una nueva crisis y el caso de la Reforma Tributaria 
en la Era Macri

Añes Pablo Blas
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estudios recientes indican que las políticas redistributivas no necesariamente 
tienen un impacto positivo sobre el crecimiento. (Ostry, Berg y Tsangarides, 
2014; citado en Rapetti (2019).

Este trabajo buscará analizar el accionar del país en materia tributaria en el 
período 2016-2019, con especial foco en los resultados de la Reforma Tributa-
ria de 2017, intentando reflejar conjuntamente algunos aspectos que vinculan 
rasgos estructurales con la coyuntura de nuestro país. El objetivo general es 
estudiar cómo impactó el campo tributario, su eficacia e impactos sobre la 
desigualdad; buscando comprender cómo se inscribe todo esto en el camino 
postergado hacia el desarrollo.

La estructura del trabajo proseguirá con una contextualización del mo-
mento en que se gestaron los cambios; en la tercera sección, se marcará cuáles 
fueron las medidas tomadas en la Reforma analizada. Más adelante, se analiza-
rán los resultados de estas. En la quinta parte se dedicará a relacionar los ele-
mentos trabajados vinculándolos al camino que debe realizar nuestro país ha-
cia el desarrollo, dando lugar en la última sección a las conclusiones obtenidas.

Marco inicial

Una amplia literatura ha documentado una relación negativa entre volatilidad 
y crecimiento económico. En el caso argentino, la volatilidad se ha expresado 
a través de crecimiento interrumpido por contracciones. En la comparación 
internacional, desde 1960 a la fecha, Argentina figura como el país con mayor 
número de años con crecimiento negativo y forma parte del 25% de países 
que menos crecieron durante el período (Rapetti, 2019).

El gobierno asumido en 2015 vio como uno de los pilares necesarios de 
reforma al flanco fiscal. En este sentido las autoridades del Ministerio de Econo-
mía enunciaban en el documento “La Reforma Tributaria Argentina de 2017”:

el sistema imperante se caracterizaba por un elevado nivel de presión tributaria, alta in-
equidad y gran presencia de tributos distorsivos. La reforma apuntó a reorganizar gra-
dualmente el sistema tributario reduciendo ineficiencias en la asignación de recursos 
de la economía, y estimulando la inversión, las exportaciones y el empleo formal. (…) 
los cambios dotan de una mayor progresividad al sistema y una reducción de la presión 
tributaria (…)” (Ministerio de Hacienda -MH de aquí en adelante-, 2018:4-5).
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Así, la Reforma buscada no dejaba de lado la cuestión distributiva. Sin em-
bargo, también daba la idea de que existe cierta zona óptima dentro de la cuál 
es correcto moverse. “La elección del sistema tributario de un país surge de su 
equilibrio político y balancea las tensiones existentes entre eficiencia económi-
ca, objetivos distributivos, y restricciones institucionales (…). A pesar de esto, 
existe cierto consenso académico sobre qué tipo de impuestos son deseables y 
cuáles no” (MH, 2018:5).

Esta Idea es redoblada cuando el documento oficial afirma: “(…) una me-
jora en el sistema tributario (actual) está asociada a cambios en la eficiencia 
económica y no a decisiones políticas como el tamaño del sector público o las 
preferencias de la sociedad y sus gobernantes respectos de la igualdad vertical.” 
(MH, 2018:6).

Como dijimos, la cuestión distributiva fue tomada en cuenta, pero no 
como parámetro central: “Si bien existe acuerdo en que los sistemas progre-
sivos son preferidos a los sistemas regresivos, las preferencias no son tan claras 
cuando la discusión es entre eficiencia y equidad” (MH, 2018:6).

Otra forma de ver cierto desprecio a los impuestos progresivos se da cuan-
do el documento afirma que los impuestos fijos o por persona no afectan, en 
el margen, las decisiones de los agentes económicos no generan ineficiencias, 
pero: “Dada la escaza (sic) relevancia práctica de estos impuestos, no se anali-
zarán en este estudio” (MH, 2018:7).

De todos modos, la Reforma Tributaria de 2017 fue fruto del proceso legis-
lativo que la promulgó, esto implicó no solo el consenso de la fuerza oficialista 
sino también de otras facciones opositoras.

Es importante tener presente que al momento de promulgarse la Reforma 
el Poder Ejecutivo ya había llevado a cabo muchos cambios en diversos tribu-
tos: baja de retenciones, reducción en el impuesto a los ingresos personales, la 
Ley de exteriorización de Capitales que determinó una evolución a la baja de 
la presión tributaria a los patrimonios, eliminación del impuesto a la ganancia 
mínima presunta.

La idea del trabajo no es profundizar en estas medidas, pero es claro que 
han tenido en términos generales un carácter regresivo marcado y si algo hay 
que achacar a la Reforma en análisis al respecto es que no se propuso enmen-
dar, ni siquiera parcialmente, muchos de los errores cometidos en aquellas.
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Reforma

Según consigna el documento oficial analizado, la Reforma fue elaborada con 
dos objetivos: reducir distorsiones asignativas manteniendo el objetivo de pro-
gresividad del sistema tributario resultante y reducir la presión tributaria de 
manera sostenible.

La reforma incluye una reducción gradual de impuesto a las ganancias corporativas 
retenidas (es decir, ganancia previa distribución de dividendos), la eliminación 
gradual de impuestos distorsivos, una reducción general en los impuestos al traba-
jo, y el rebalanceo de los impuestos internos y a los combustibles para equilibrar 
de mejor manera los gravámenes con las externalidades generadas en la economía 
(MH, 2018:31-32).

Aquí mostramos un resumen de los cambios de la reforma tributaria san-
cionada excluyendo cambios en impuestos internos):

Tabla 1. Principales alícuotas según la reforma tributaria de 2017

Fuente: Ministerio de Economía (2018).

Notas Impuesto* 2017 2018 2019 2020 2021 2022

[1] Impuesto a las Ganancias

Ganancias Sociedades 35% 30% 30% 25% 25% 25%

Dividendos 0% 7% 7% 13% 13% 13%

Rentas Financiera Personas 
Físicas - Instumentos en $ 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Rentas Fin. Personas Físicas 
- Instrumentos en USD o 
indexados

0% 15% 15% 15% 15% 15%

[2] Renta por venta de inmuebles 0% 15% 15% 15% 15% 15%

Impuesto a la Transferencia de 
Inmuebles 1,50% 0% 0% 0% 0% 0%

[3] Contribuciones Patronales:

Comercio y servicios con alto 
nivel de facturación 21% 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50%

Resto empleadores 17% 17,50% 18,00% 18,50 19,00% 19,50%

[4] Mínimo no Imponible para 
cargas Patronales ($) $ - $2.400 $4.800 $7.200 $9.600 $12.000
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En la siguiente tabla se puede establecer claramente que para el primer año 
(2018) no esperaban una fuerte caída de recursos; recién en 2019 sería aprecia-
ble cierto cambio sobre todo en ingresos brutos; y ya en los años siguientes iban 
a ser ya mucho más tangibles las disminuciones en Ganancias, en el pago a cuen-
ta del impuesto al cheque. Otro rubro que iría significando creciente perdida de 
recursos para el fisco sería el concepto de Contribuciones patronales.

Tabla 2. Impacto fiscal esperado de cambios en principales impuestos 
(en % del PIB)

Fuente: Ministerio de Economía (2018).

Respecto al impuesto a las ganancias, previo a la reforma, las sociedades tri-
butaban una tasa uniforme de 35% sobre sus utilidades y los dividendos en 
cabeza del accionista se encontraban exentos. Con la reforma, la alícuota sobre 

Impuesto* 2018 2019 2020 2021 2022

Ganancias -0,44% -0,52% -0,79% -1,00% -1,15%

Sociedades -0,27% -0,30% -0,50% -0,63% -0,65%

Incremento de la deducción para autónomos -0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Pago a cuenta del impuesto al cheque -0,22% -0,30% -0,41% 0,54% -0,68%

Otros 0,08% 0,11% 0,15% 0,20% 0,21%

Renta financiera 0,17% 0,17% 0,22% 0,22% 0,22%

Contribuciones patronales -0,26% -0,48% -0,71% -0,94% -1,16%

IVA -0,05% -0,03% -0,11% -0,17% -0,22%

Devolución anticipada para inversiones -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%

Beneficio a bienes de capital Dic. 379/2001 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

Pagos a cuenta de contribuciones patronales 0,03% 0,12% 0,19% 0,25% 0,30%

Internos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cervezas 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Bebidas de alta graduación 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Azucaradas generales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Automotores y otros -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%

Impuesto a la Transferencia de Inmueble -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%

Otros 0,07% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Ingresos Brutos -0,3% -0,6% -0,9% -1,2% -1,5%

Impuesto Inmobiliario 0,14% 0,28% 0,42% 0,42% 0,42%

Total -0,68% -1,10% -1,63% -2,31% -2,93%
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utilidades se redujo a 30% a partir del ejercicio fiscal 2018 y a 25% a partir 
del 2020. A su vez, se gravan los dividendos distribuidos con una alícuota de 
6,67% en 2018 y 13,3% en 2020.

La diferencia fundamental que introduce la reforma se encuentra en que 
las utilidades reinvertidas dejan de gravarse hasta que, eventualmente, son 
distribuidas a los accionistas. Aplazar el pago del gravamen reduce el costo 
marginal de la inversión y, consecuentemente, aumenta los incentivos a mayor 
reinversión de utilidades. La lógica detrás de este patrón de baja de alícuotas 
reside en que las firmas poseen cada vez mayor flexibilidad para relocalizar su 
capital y ganancias que los accionistas.

Por otro lado, las rentas financieras obtenidas por personas físicas residen-
tes, antes exentas, pasaron a gravarse con alícuotas diferenciales del 5% y 15%, 
dependiendo de la estructura del instrumento: “Gravar la rentabilidad de ac-
tivos financieros en manos de personas físicas está en línea con el tratamiento 
impositivo vigente en el resto de los países (…) A su vez constituye una fuente 
importante de recursos en una situación en la cual se espera un gran crecimiento del 
mercado de capitales local”. (MH, 2018:41) Crecimiento que desregulación me-
diante terminó siendo fuga de capitales y demuestra cuanto de este optimismo 
sobre las políticas era infundado.

Pasando al ámbito laboral, también se trató de abordar la temática del em-
pleo no registrado. El problema es especialmente pronunciado para los traba-
jadores de menores oportunidades de formación, que terminan con menores 
niveles de productividad y experiencia. Mientras que la informalidad prome-
dio en los dos primeros deciles es de 70%, la informalidad en los últimos dos 
deciles es de 11%. (MH, 2018)

Se introdujo un mínimo no imponible par la deducción de las contribu-
ciones patronales por los primeros $12.000 de remuneración bruta en 20221. 
Si bien esta medida genera una reducción relativamente menor del costo la-
boral para trabajadores de mayores niveles de remuneraciones, ocasiona una 
reducción drástica del costo de contratación de trabajadores de menor califica-
ción, reduciendo el incentivo implícito de las cargas sociales a operar por fuera 
de la ley (MH, 2018:45).

Respecto al conocido como “Impuesto al cheque” la reforma previó el in-
cremento de los montos que se pueden considerar como pago a cuenta en ga-

1 - Se actualizaría conforme al IPC.
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nancias hasta llegar al 100%. Si bien la reforma no elimina el impuesto, en la 
medida en que las empresas puedan utilizar los pagos a cuenta, la ineficiencia 
de este impuesto en cascada, que incentiva la desintermediación financiera, se 
vería reducida (MH, 2018).

La Reforma fue concebida conjuntamente al Consenso Fiscal con las pro-
vincias, con las que se acordaron máximos en las alícuotas de IIBB para 2018 y 
bajas graduales en estos topes hasta 2022. Asimismo, las provincias acordaron 
la eliminación de las alícuotas diferenciales basadas en el concepto de extraña 
jurisdicción, y la desgravación de exportación de servicios y bienes (excepto en 
actividades mineras o hidrocarburíferas).

El compromiso adicional del Consenso comprende la fijación de alícuotas 
en un rango entre 0,5% y 2% que busca revertir la caída en la recaudación de 
los impuestos inmobiliarios que se ha llevado a cabo durante los últimos vein-
te años. La metodología sería establecida por un organismo federal para que 
las valuaciones reflejen los valores de mercado. (MH, 2018)

Al momento de realizar de adelantar pronósticos el informe oficial era un 
tanto optimista: estimó que la reforma promovería el crecimiento económico 
a través de mayor inversión y las mejoras se observarían en todos los sectores 
de la economía. El comercio exterior aumentaría, el desempleo mermaría y 
la actividad aumentaría. Esto permitiría compensar la reducción inicial de la 
recaudación impositiva. De este modo, mejoraría la situación de bienestar de 
todos los quintiles.

Respecto a la progresividad anunció que: “(…) los cambios en los impues-
tos al trabajo deberían contrarrestar el posible efecto regresivo de otros im-
puestos” (ganancias corporativas pone como ejemplo) (MH, 2018) Termina 
rematando con: “ello no incluye la reducción en el impuesto inflacionario vía 
la política monetaria del Banco Central”. (MH, 2018: 65)

Resultados

Pero como sabemos la historia fue algo distinta: La inflación fue récord, la in-
versión se derrumbó, el crecimiento fue recesión. Y es aquí donde tenemos la 
respuesta a la pregunta de la eficacia de la Reforma. La misma asumía un gran 
crecimiento que nunca se constató en la realidad. Este crecimiento permitía 
que el resto de los dispositivos funcionarán de manera perfecta. Otra vez la 
realidad dio un golpe.
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A poco de andar la Reforma, y con la crisis económica financiera desatada 
en abril de 2018, el gobierno pidió ayuda al FMI, el que otorgó préstamos y 
recomendó un programa de ajuste, cuyo eje fue la reducción del déficit fiscal 
primario reduciendo gasto público y aumentando la recaudación. Esto último 
implicó que el gobierno desandará parcialmente el camino de la reforma em-
prendida (Acotto et al. , 2019).

Así, se reestablecieron retenciones a todas las exportaciones de bienes y 
servicios y se le dio una escala progresiva al Impuesto a los bienes personales 
(aunque se duplicó el mínimo no imponible). Se suspendió el incremento y 
la actualización del mínimo no imponible que se colocó a las contribuciones 
patronales.

En el cierre del 2019, la recaudación en términos reales se cerró con una 
contracción del 3,6% en relación a 2018 y en este último año también hubo 
una caída real respecto a 2017.

Tabla 3. Recaudación Tributaria Nacional - diciembre 2019

Principales Recursos 
Variación Interanual 

Real

dic - 19 Año 2019 Variación I.A. real*

Millones 
de $

Variación 
interanual

Millones 
de $

Variación 
interanua

dic.19 /
di. 18

2019 /
2018

IVA Neto 134.422 38,5% 1.508.527 41.0% -10,4% -8,3%

IVA DGI 97.983 26,2% 1.097.201 42,9% -18,3% -6,5%

IVA DGA 43.639 81,4% 481.096 33,5% 17,4% -14,4%

Ganacias 102.459 38,8% 1.096.521 47,8% -10,2% -3,5%

Ganancias DGI 96.316 38,1% 1.025.828 48,8% -10,6% -2,8%

Ganancias DGA 6.143 50,3% 70.693 34,5% -2,7% -13,0%

Créditos y Débitos 
en c/c 35.888 53,4% 349.559 49,2% -0,7% -3,1%

Apostres y 
Contribuciones 109.894 46;7% 1.175.793 33,9% -5,1% -13,1%

Derechos de 
Exportación 63.099 299,5% 398.312 248,9% 158,6% 127,1%

Recaudación total 492.367 53,9% 5.023.566 48,5% -0,4% -3,6%

Fuente: IARAF en base a datos de AFIP * en diciembre se utilizó una inflación mensual de 4,2%
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La presión tributaria efectiva del 2019 se redujo solamente 0,1 punto por-
centual del PBI respecto de 2018, y se colocó 2,7 puntos más baja que la de 
2015, cuando llegó al récord de 25,8% del PBI. (IARAF, 2019).

Tabla 4. Presión tributaria total efectiva. Comparativa 2015 -2019

Fuente: IARAF en base a datos de Ministerio de Hacienda y AFIP.

De este modo podemos decir que la Reforma pudo cumplir uno de sus 
objetivos centrales. Pero más interesante es analizar cuando se separan los re-
sultados por tributo desde inicio a fin del mandato del gobierno.

Tabla 5. Presión tributaria efectiva por impuesto. Comparativa 2015-2019.

Fuente: IARAF en base a datos de Ministerio de Hacienda y AFIP.

IVA NETO GANANCIAS CRÉDITOS Y 
DÉBITOS EN 

C/C

SEGURIDAD 
SOCIAL

DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN



61

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

Como vemos la presión del IVA casi se mantuvo en su nivel respecto a 
2015. La presión efectiva del impuesto a las ganancias cayó considerablemente 
en forma similar a como evolucionaron los aportes y contribuciones a la Segu-
ridad Social. El impuesto al cheque se mantuvo y las retenciones tuvieron que 
subir por sobre su nivel original tras la crisis del gobierno.

El otro objetivo de la Reforma, reducir ineficiencias asignativas, no pudo 
lograrse ya que la merma de la actividad redujo el bienestar de la población, lo 
que se supone el objetivo central en los análisis microeconómicos.

Conexiones con el desarrollo

Acotto et al. (2019) caracterizan al sistema tributario argentino de la siguiente 
forma:

u Sustentado en impuesto indirectos generalmente regresivos;
u Con impuestos directos a las personas jurídicas que recaudan una pro-

porción similar que las personas físicas;
u Con impuestos patrimoniales de baja recaudación;
u De gastos tributarios elevados.

Pero la mayor complicación del Sistema argentino reside en la deficiencia 
crónica en la captación de recursos que nace en una desigualdad inicial en la 
estructura de ingresos y riqueza determinante y que ha influido en el diseño 
e implementación de los sistemas tributario, generando círculos viciosos de 
desigualdad en lugar de virtuosos que posibiliten mayor movilidad social.

Sin duda, la estructura tributaria luego de la Reforma y los cambios que le 
sucedieron presentan elementos deseables de cambios. Solo mencionaremos 
algunos:

u Para personas físicas elevar la cuota marginal máxima de ganancias;
u Reponer el gravamen al capital de las empresas;
u Mantener sistema de retenciones e incentivos a las exportaciones de 

manera de desacoplar precios internacionales e incentivar exportacio-
nes de productos de mayor valor agregado;

u Establecer una distribución primaria entre la nación y las provincias 
según el costo de las funciones que se retengan;

u La distribución secundaria entre provincias debería contemplar el gra-
do de desarrollo de cada uno de estas;
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u Es deseable una coordinación a nivel federal para reformular el im-
puesto hacia el valor de la tierra libre de mejoras. Se trata del impuesto 
menos distorsivo posible: aún a tasas muy altas los propietarios debe-
rían emplear la tierra para minimizar las pérdidas. El mismo fomenta-
ría la actividad de la construcción y permitiría capturar algunas rentas 
de localización de propietarios, que ha sido motor de la desigualdad en 
años recientes (MH, 2018:31-60).

Respecto a la presión fiscal que en parte consiguieron revertir los cambios 
de los últimos tiempos, no han sido una particularidad argentina durante las 
últimas décadas. El Estado fue sumando diversas funciones a medida que las 
economías se desarrollaron. (Acotto et al., 2019).

Tabla 6. PBI per cápita (en USD de 2017). Países y años seleccionados

Fuente: Acotto et al. (2018).

Países 1970 2017 Variación

Alemania 2.750,72 44.469,91 1517

Argentina 1.317,49 14.398,36 993

Australia 3.299,04 53.799,94 1531

Bélgica 2.780,70 43.323,81 1458

Brasil 444,03 9.821,41 2112

Canadá 4.121,93 45.032,12 993

Chile 954,25 15.346,45 1508

Colombia 326,29 6.408,92 1864

Dinamarca 3.464,46 56.307,51 1525

España 1.209,00 28.154,82 2229

Estados Unidos 5.246,88 59.531,66 1035

Francia 2.853,00 38.476,66 1249

Israel 2.369,09 40.270,25 1600

Italia 2.099,91 31.952,98 1422

Japón 2.037,56 38.428,10 1786

Portugal 934,17 21.136,30 2163

Suecia 4.669,44 53.442,01 1045

Uruguay 760,59 16.245,60 2036
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Por lo que la clave parece estar en otro lado: exceptuando la recesión de 
1978, todos los episodios contractivos se desencadenaron por problemas de 
balanza de pagos.

La dinámica ha sido típicamente que cuando la economía se expande, cre-
ce más el gasto que la producción transable o, lo que es similar, crecen más 
rápido las importaciones que las exportaciones. Esto conduce a déficits en la 
balanza comercial y la cuenta corriente del balance de pagos. La devaluación 
conduce a una aceleración inflacionaria, caída de los ingresos reales y, en con-
secuencia, una retracción del gasto privado, el nivel de actividad y empleo 
(Rapetti, 2019).

Esta dinámica de stop and go da lugar a un crecimiento anual promedio 
magro de solo 2,8% (1945- 2018). Solo en dos períodos la economía argen-
tina creció de forma sostenida por más de 5 años consecutivos en el período 
indicado: 1964-74 y 2003-2008. En ambos episodios la economía mantuvo 
superávits de cuenta corriente o modestos déficits.

Esta evidencia sugeriría que la posibilidad de sostener el crecimiento se dio 
cuando la economía no experimentó escasez de dólares. Pero es interesante 
notar también que uno de estos episodios se dio también con superávit fiscal. 
El episodio de 1964-1974 se desarrolló con un déficit de las cuentas públicas 
que no fue bajo: osciló entre 2 y 6% del PIB (Rapetti, 2019).

El modelo elegido

Los casos exitosos de desarrollo económico han empleado algún tipo de polí-
tica productiva y comercial para estimular la expansión de los sectores estraté-
gicos. (Cherif y Hasanov, 2019; citado en Rapetti, 2019) Para que este tipo de 
intervenciones sean exitosas deben complementarse con una estrategia macro-
económica sana que incluya niveles competitivos del tipo de cambio (Krueger, 
1980; Williamson, 2003; citados en Rapetti, 2019).

Esto implica que no todos los sectores sociales van a tener mejoras visibles 
en el corto plazo. De este modo, el lema del gobierno actual “Primero, los 
últimos” puede ser la insignia y perfecta respuesta al problema distributivo ar-
gentino. Esto requiere tanto la cesión de todas las partes involucradas para que 
efectivamente los más desposeídos puedan salir adelante. Sin la solidaridad de 
todas las partes esto se hará muy complicado y es necesaria la conciencia de la 
importancia del tiempo en estos procesos.
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Un modelo de desarrollo sostenible debe ser capaz de emplear a los dife-
rentes grupos de nuestra población. En este se considera al mercado interno 
como una plataforma que puede facilitar el desarrollo exportador y la agrega-
ción de valor para la industria manufacturera. Un mercado interno relevante 
por su tamaño es un activo porque permite a muchas ramas industriales pro-
ducir a una escala y nivel de productividad que puede facilitar la exportación. 
Y una mayor diversificación de productos y destinos hace al ciclo económico 
más resiliente a shocks externos. (Rapetti, 2019)

Un tipo de cambio real suficientemente alto estimula las firmas industria-
les y de servicios transables a invertir y expandirse. A medida que crezcan, 
emplearán más gente, irán adquiriendo conocimiento, perfeccionando sus 
procesos productivos y mejorando productos y/o servicios. Se irán haciendo 
más productivas; produciendo más y mejor por cada persona empleada y po-
drán pagar mejores salarios. (Rapetti, 2019)

El sistema tributario argentino debe contemplar características que permi-
tan obtener ingresos necesarios para sostener un Estado de necesidades cre-
cientes; asegurarle los recursos de un modo progresivo; que garantice el desa-
rrollo de las actividades económicas; y permita internalizar el conflicto social.
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Introducción

El presente trabajo abordará la relación entre sociedad del conocimiento, Es-
tado y educación centrando el análisis de la alfabetización digital como he-
rramienta igualatoria de derechos que, acompañada por otras instancias me-
diadoras desde el Estado, tiene como objetivo eliminar las brechas digitales y 
presume entre sus fines ciudadanizar la democracia. En un segundo momento, 
sobre el crecimiento en las tasas de cobertura educativa en América Latina en 
las últimas tres décadas y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) en los sistemas educativos, analizaremos la formu-
lación de políticas públicas con fuerte sentido inclusivo y de calidad como 
el Programa Conectar Igualdad (PCI) y su impacto en términos de equidad 
e igualdad social y educativa en la escuela. Por último, señalaremos algunas 
consideraciones en cuanto al impacto social y educativo que significó el PCI 
y la consideración del trabajo docente no sólo como eslabón más en la imple-
mentación de las TICs sino actor central de la arena política, con alto grado 
de sindicalización y, de acuerdo a la legislación, con responsabilidad también 
en la formación docente. 

Sociedades conectadas y brechas crónicas 

La mayor parte de los que estudian el pasado de las sociedades coinciden en el 
hecho de que sólo hay dos grandes momentos en la historia de la humanidad 
que representaron una profunda transformación en las sociedades: aquella que 
significó el traspaso de las sociedades cazadoras y recolectores a sociedades 

Alfabetización digital y justicia educativa
El Programa Conectar Igualdad en la Argentina (2010 - 2019)

Gustavo Santos Ibáñez
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agrícolas, la revolución neolítica, y una segunda, la de la revolución industrial 
de mediados y fines del siglo XVIII con la disolución de todas las certezas 
hasta ese momento conocidas: productivas, económicas, sociales y culturales. 
Dice el historiador Carlo Cipolla que “a partir de ese momento, el pasado no 
es sólo pasado, el pasado ha muerto”. 

Asistimos hoy a una nueva transformación basada en la tecnología. Una 
tercera transformación que modifica procesos, estructuras y conciencias y que 
Manuel Castells ubica a fines del siglo XX esta nueva era -la de la información- 
con su particular modelo relacional, el de la “sociedad red”. Una nueva era 
basada no sólo en el control y acumulación de conocimientos e información 
como la había sido hasta hace poco tiempo, sino verdaderas formas de apropia-
ción de capital económico, social y cultural, en permanente construcción y re-
configuración de identidades colectivas y que pone en alerta a los estudiosos de 
las sociedades llamando la atención acerca de las características de este proceso. 
Esta nueva arquitectura mundial, definida por el economista Klaus Schwab en 
el Foro de Davos de 2016 como la Cuarta Revolución Industrial, ingresa en 
una nueva etapa caracterizada por la disputa entre EEUU y China en torno 
al desarrollo de la tecnología 5G y la conformación de un nuevo ecosistema 
digital fundado en la concentración del mercado de telecomunicaciones (equi-
pamiento, infraestructura, patentes, control y procesamiento de datos). 

En este marco de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, el uso 
de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las TICs conforman un nuevo 
sistema de comunicación en permanente dinámica y fundado en un nue-
vo lenguaje digital, universal y de nuevas “relaciones de producción, ex-
periencia y poder” (Manuel Castells). Ese flujo de información incesante 
que traspone barreras territoriales e identidades crean mayores desafíos y 
responsabilidades a los Estados, gobiernos y ciudadanos. Estamos frente a 
un “nuevo proceso civilizador” y cultura digital que no sólo son tecnologías, 
que no sólo modifican prácticas sociales, sino que exigen formas nuevas 
y siempre cambiantes de alfabetización, una alfabetización digital (Milad 
Doueihi, 2010). Pero a su vez esta hiperconectividad exterioriza una gran 
paradoja y es que a mayor conectividad y relaciones personales y grupales 
reunidas en un mundo de redes, coexiste con mayores grados de exclusión y 
vulnerabilidad precisamente porque este fenómeno sociocultural se produce 
en sociedades extremadamente desiguales y fragmentadas en las cuales la 
tecnología va acompañando ese proceso.
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¿Existe el progreso humano? 

El progreso humano existe, –dice Thomas Piketty– pero es frágil y puede hacerse 
añicos en cualquier momento empujado por derivas desigualitarias e identitarias. 
(…). A comienzos del siglo XIX, apenas un 10 por ciento de la población mundial 
mayor de 15 años estaba alfabetizada frente a más del 85 por ciento en la actuali-
dad. Así sucedió con la media de escolarización y el acceso a la educación primaria, 
donde a mediados del siglo XVIII plena revolución industrial, menos del 10 por 
ciento de la población mundial tenía acceso a la educación primaria; hoy más de la 
mitad de las generaciones jóvenes de países ricos acceden a la universidad. Incluso 
la renta per cápita, hasta donde es posible medirla, ha pasado de un poder adquisi-
tivo inferior a 100 euros al mes por habitante en 1700 a alrededor de 1.000 euros 
al mes en 2020 (…) En general, este progreso alcanzado en términos de sanidad, 
educación y poder adquisitivo esconde inmensas desigualdades y terribles fases de 
regresión desigualitaria y retrocesos sociales. 

Las décadas recientes –apunta- entre 1980 y1990, indican un aumento 
de las desigualdades socioeconómicas en la mayoría de países y regiones del 
mundo (Thomas Piketty, Capital e Ideología 2019). 

Este marco coloca en una encrucijada el desarrollo de políticas públicas 
redistributivas desde los Estado nacionales. Avanzar en la construcción de so-
ciedades justas con mayores derechos y menos inequidades implica tanto la 
democratización y universalización del conocimiento como también la jus-
ta redistribución del ingreso y el compromiso ciudadano en la participación 
política que posibilite la lucha por radicalizar la democracia. Es un “desafío 
sistémico” el que nos enfrenta. (Tedesco, 2007). 

En un mundo con desigualdades multidimensionales, con una distribu-
ción diferencial de bienes y servicios que provocan realizaciones personales 
desiguales (Amartya Sen, 1988), cobra relevancia el papel de la escuela como 
espacio democratizador del conocimiento a partir de un nuevo proceso de 
alfabetización en formato digital. De tal magnitud es este nuevo proceso de 
alfabetización del siglo XXI que es posible compararlo con otros procesos de 
alfabetización de siglos atrás, con propios códigos y canales de circulación y 
donde el que no los entendía quedaba fuera. Con el uso de las TIC sucede un 
fenómeno similar: la información socialmente relevante circula por esos canales. 
“El que no domina Internet queda afuera. Entonces, propiciar la universalización 
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del dominio de las TIC forma parte de un proyecto democrático.” (Tedesco, 
2012). Es posible observar hoy este proceso de digitalización en diferentes 
campos y estructura de países y el impacto de la digitalización observando el 
siguiente gráfico: (Raúl Katz, TIC, digitalización y políticas públicas, 2015).

América latina viene priorizando políticas de integración de tecnologías y 
alfabetización digital en su agenda educativa. La incorporación progresiva de 
población durante el siglo XX a los sistemas educativos a través de políticas de 
escolarización e integración para homogeneizar un continente con altos nú-
meros de comunidades originarias e inmigración europea, africana y asiática, 
constituyó el primer gran paso unificador. El siglo XXI trae aparejado también 
la ampliación de la matrícula, un incremento de trayectorias escolares y esco-
larizaciones cada vez más tempranas, pero presentando una paradoja propia 
de sociedades desiguales: la permanencia de grandes brechas asociadas a la 
distribución de la riqueza y la falta de continuidad de políticas integrales que 
acompañen el crecimiento del sistema educativo en relación a los cambios so-
ciales, tecnológicos y culturales. El siguiente Informe Estadístico de SITEAL 
UNESCO 2000-2013 en América latina es ilustrativo:

DIGITALIZACIÓN

u Asequebilidad económica
u Confiabilidad de redes
u Acceso a redes
u Capacidad de redes
u Utilización de TIC
u Capital Humano

ECONOMÍA
u Crecimiento del Producto Interno Bruto
u Creación de empleo
u Innovación

SOCIEDAD
u Inclusión Social
u Igualdad
u Calidad de vida
u Desarrollo Humano
u Acceso a servicios básicos

POLÍTICA

u Desarrollo político (estado de derecho, 
participación)

u Transparencia: distribución de información a la 
ciudadanía (datos abiertos)

u Eficiencia de la administración pública (calidad 
de educación y salud)
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En este contexto Raúl Katz reconoce tres ciclos en la aplicación de políticas 
digitales por parte de los gobiernos en la región: un primer ciclo, relacionado 
con las políticas públicas de privatizaciones y apertura económica, un segun-
do ciclo, donde el Estado formula la agenda digital como política pública, y 
un tercer momento, donde otros niveles de gobiernos -provinciales y muni-
cipales- llevan adelante estrategias de expansión de las TIC con el objetivo 
de desarrollo regional (Virginia Ithurburu, Políticas digitales en los sistemas 
educativos de América latina 2013-2018).

Brechas digitales y escuela.
El programa Conectar Igualdad en la Argentina

La bibliografía que aborda la temática de la alfabetización digital y la masifi-
cación de las TICs en los sistema educativos en el continente y sus impactos 
dan cuenta de la prioridad puesta por los gobiernos en su implementación y 
desarrollo y en las distintas estrategias de abordaje para su uso, de las condicio-
nes de conectividad y prácticas pedagógicas, como así también de la presencia 

BRECHAS 
ACCESO DE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 
Y RESIDENCIA MUY 

PRONUNCIADOS

AVANCES 
EXPANSIÓN Y 
EQUIDAD EN 

ACCESSO 
BRECHAS 

DISMINUYERON

ADOLESCENCIA 
64,4% CONCURRE 
A LA ESCUELA T
ASA ASISTENCIA 

e/53,4% - 92%

PERSISTENCIA 
BRECHAS SOCIALES 

Y GEOGRÁFICAS: 
NIÑOS 30% 

ADOLESCENTES 20%

SITUACIONES 
DISPARES: MÉXICO 

- URUGUAY 98% 
ESCOLARIDAD 

GUATEMALA 47,3%

ESCOLARIDAD NIÑOS 
DE 5 AÑOS

84% VAN A ESCUELA 
e/ 6 Y 11 AÑOS CASI 

TOTALIDAD
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de tensiones en el ejercicio pedagógico, entre nostalgias decimonónicas e in-
novaciones legitimadas socialmente por la cultura juvenil que irrumpen en 
la escuela. Esa cultura digital que impone formatos nuevos de comunicación 
y aprendizajes, coloca las decisiones de los gobiernos ante el desafío de la 
apropiación del conocimiento como “una oportunidad para lograr cambios 
profundos hacia mejores aprendizajes y saldar deudas pendientes en materia 
educativa.” (Lugo, 2016; Francesc Pedró, 2011). Hay consenso entre los espe-
cialistas que el uso de las TIC es una oportunidad única para alcanzar apren-
dizajes de calidad. En este sentido, los impactos de competencias tecnológicas 
se revelan en la adquisición de distintos tipos de capital que Rubén Katzman 
agrupa en cuatro: capital humano, físico, social y ciudadano. Al desacoplar los 
orígenes sociales colocando la centralidad en los procesos y logros educativos, 
ese impacto se refleja en una mayor autonomía del individuo, con capacida-
des alcanzadas para insertarse en el mercado de trabajo y en el ejercicio de sus 
derechos. Algunos autores estudian hoy la conformación de una nueva forma 
de capital cultural -el capital tecnológico- propio de estudiantes de estudios 
terciarios y universitarios, un habitus digital creador de nuevas identidades.

El logro de estas competencias involucra a la escuela porque es el lugar pri-
vilegiado para democratizar el acceso a nuevas formas de conocimiento1. Esto 
fue ratificado en el Marco de Acción para la Educación 2030 de la UNES-
CO a través de la Declaración de Incheon (Corea, 2015) sobre lo establecido 
por la ODS 4 al instar a los países que aprovechen las TIC para “reforzar el 
aprendizaje efectivo y de calidad” y donde reclama a los representantes de los 
gobiernos presentes que “cumplan los objetivos de referencia internacionales y 
regionales de asignar de forma eficiente a la educación al menos entre un 4% 
y un 6% del PIB o al menos entre un 15% y un 20% del total del gasto públi-
co.” Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Venezue-
la, Costa Rica, Ecuador y México, entre otros, llevaron iniciativas en este sentido 
estableciendo ecosistemas digitales bajo distintas modalidades o formatos dando 
lugar a un “mosaico heterogéneo” (Lugo, 2015), consolidándose el “modelo 1 

1 - La escuela es un ámbito clave de construcción de ciudadanía y convivencia democráticas, 
un permanente desafío entre generaciones, un pequeño mundo sujeto a las tensiones entre 
el cambio y la permanencia, donde todo puede seguir siendo como viene siendo o un lugar 
que puede reinventarse y empezar a ser de otra manera. Gabriel Brener, Escuela Itinerante de 
la Dignidad y Defensa de la Educación como Derecho Social, CTERA, 2017.
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a 1”. El acompañamiento de políticas más integrales (presupuesto, desarrollo 
tecnológico, formación y capacitación, infraestructura y conectividad, entre 
otras) fueron centrales al momento de su implementación porque alfabetizar 
digitalmente involucra no sólo el uso de herramientas para el consumo de 
información sino el de producir conocimiento. En este cuadro se inscribe el 
Programa Conectar Igualdad (PCI).

A fines del siglo XX, América latina se encontraba atravesada por severas 
crisis que produjeron un ahondamiento de brechas sociales por la aplicación 
de políticas neoliberales a través de reformulaciones del Consenso de Wash-
ington. Nuevos gobiernos en el marco de originales procesos políticos hicie-
ron frente a esas desigualdades a través de la promoción de políticas públicas 
integrales.2 En la reparación de ese tejido social y la inclusión socioeducativa 
de los sectores juveniles más desfavorecidos es que se define el PCI. Creado 
en abril de 2010 sobre las premisas de equidad e inclusión tecnológica, esa 
política se manifestó en dos dimensiones: material y simbólica. Por un lado, 
además de las 5.300.000 notebooks distribuidas entre alumnos y docentes de 
escuelas públicas se incorporó también el desarrollo de conectividad e infraes-
tructura. Desde lo simbólico significó poner en tensión la idea del uso de los 
recursos del estado para garantizar un derecho desde el universalismo frente a 
la posición de las comunidades educativas sobre la condicionalidad que debía 
exigirse o su contraprestación pedagógica en el uso dentro del aula. Sobrelle-
vando la lógica de estas tensiones, el propósito manifiesto del programa era 
el de “recuperar y valorizar la escuela pública y reducir las brechas digitales, 
educativas y sociales en el país”. Los siguientes gráficos presentan el impacto 
en matrícula y apropiación de TIC en programas de inclusión digital simul-
táneos como el Proyecto Canaima Educativo de 2008 en Venezuela y el Plan 
Ceibal en Uruguay de 2007. Junto al PCI, las tres iniciativas profundizaron la 
implementación del modelo 1 a 1 y tuvo como resultado fuertes repercusiones 
hacia el interior de los hogares de los estudiantes, superando el horario escolar 
al darle continuidad y extendiendo las habilidades de lecturas digitales. Que 

2 - Las políticas públicas integrales son entendidas como el conjunto de medidas de Gobier-
no que incorporan de manera interdisciplinaria e intersectorial, con participación social en 
cada territorio, la promoción y desarrollo de sujetos individuales y colectivos para el ejercicio 
de una ciudadanía emancipada en perspectiva de derechos, para un desarrollo con inclusión 
social.

https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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los estudiantes consigan llevar sus dispositivos a sus hogares favoreció tanto el 
aprendizaje fuera de la escuela como la intervención de las comunidades y sus 
familias (Katzman, 2010).

Uso de computadoras según condiciones de acceso - 2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SITEAL, año 2009, Monitoreo 
y evaluación educativa del Plan Ceibal Primeros resultados a nivel nacional. 

Como puede observarse en el gráfico, el acceso a las XO no solo recorta la bre-
cha de acceso a computadoras e Internet sino que además iguala los niveles de uso 
entre aquellos niños que tienen PC hogar y aquellos que no lo tienen.  

Tasa de escolarización nivel socioeconómico totales 2000-2011, Venezuela

Fuente: elaboración propia en base a datos de SITEAL, Año 2009, para el país de Venezuela.

Venezuela lleva entregado 4,9 millones de equipos, 3,9 mini portátiles y el 
resto en tabletas en 2016.
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Esto tiene un algo impacto si consideramos como se combina con los cambios 
en las tasas de escolarización de los niños de 6 y 11 años según nivel socioeconómi-
co del hogar y nivel educativo. Este gráfico muestra el porcentaje de adolescentes 
de entre 15 y 16 años que accedieron al nivel primario y porcentaje de graduados 
entre quienes accedieron al nivel según nivel socioeconómico del hogar. 

Lugar uso notebook del Programa Conectar Igualdad según edad y estrato 
poblacional en %

Fuente: elaboración propia en base a encuesta en hogares del Programa Conectar 
Igualdad que reciben la AUH en Kliksberg y Novacovsky (2015). Hacia la inclusión digi-

tal. Enseñanzas del Conectar Igualdad. Argentina: Granica S.A.

Según la encuesta en hogares del Programa Conectar Igualdad que reciben la 
AUH (Kliksberg y Novacovsky, 2015) entre los hogares con AUH donde algún 
miembro es parte de la población objetivo del Programa, la cobertura alcanza el 
73%, es decir, que en tres de cuatro hogares con adolescentes elegibles, al menos 
uno de sus miembros reci bió la computadora del PCI. 

En el caso del Programa Conectar Igualdad podemos observar la confluen-
cia con otra política pública de alto impacto, la Asignación Universal por Hijo 
–AUH-3, en el marco de un nuevo paradigma: el de la protección ampliada. 
Esta última fundada en la extensión del derecho a la seguridad social de la niñez 
asegurándole los cuidados de la salud y la asistencia a la escuela. Es interesante 

3 - “Su impacto es de envergadura porque son 12 millones de niños hasta 17 años en el país 
según el Censo Nacional 2010, y más del 50 por ciento de los hogares tienen chicos hasta 
esta edad, remarcando un gran reto para las políticas públicas” Roxana Mazzola, 2015.
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señalar la conjunción de ambas políticas y su impacto en diversas dimensiones y 
entramado como parte de políticas sociales de infancia. Si la AUH significó un 
complemento en el ingreso que permitió el acceso a nuevos consumos y planifi-
cación, una protección social a la niñez más distributiva, mayor empleo registra-
do y asignaciones familiares, reducción del trabajo infantil, empoderamiento de 
niños y mujeres, mejoras en la salud y finalmente, retención e incremento de la 
matrícula en los niveles secundario e inicial (Roxana Mazzola, 2015), vinculada 
con el PCI cobra mayor relevancia el impacto al interior del sistema educativo. 
La implementación del PCI como política pública universal4 demostró también 
su potencial transformador en su capacidad simbólica al interpelar las nociones 
de igualdad social y educativa desmercantilizando el acceso a ese derecho. 

Es categórico en este sentido la investigación desarrollada por el Consejo In-
tergubernamental del Programa MOST de UNESCO de noviembre de 2015.5 
La investigación analiza la evolución de las condiciones de vida de la población 
desde el año 2000 a través de distintos indicadores socioeconómicos añadiéndo-
le la valoración que hacen los propios actores: grupos participativos, especialistas 
y referentes comunitarios e institucionales. Algunos ejemplos de esos testimo-
nios dan cuenta del impacto en diferentes dimensiones:

4 - El horizonte y principio guía de la política social es la equidad y la universalidad de derechos 
en el sentido de satisfacción de las necesidades y desarrollo de las capacidades de todas las 
personas. CEPAL, 2000, en Roxana Mazzola. 
5 - El Programa MOST es uno de los seis programas científicos intergubernamentales de la UNESCO 
y el único que se aboca al abordaje de cuestiones sociales críticas a través del fortalecimiento de las 
capacidades de investigación, el armado de redes y la cooperación nacional, regional e internacional.

La secundaria es importantísima. 
Con un título se puede tener acceso 
a un trabajo en empresas privadas 
o en el mismo Estado. La salita de 
4 también, se capacitan desde más 
pequeños y para las madres es una 
forma de recreación y contención 
(Puerta de Corral Quemado ,  Cata-
marca - Entrevista individual)

“Hay grandes tandas de jóvenes 
estudiando y la mayoría ya van no 
sólo por el hecho de terminar el 
secundario sino que ya están en 
las universidades” (Mendoza, 25 de 
Mayo - Grupo de Discusión )

“Con  la incorporación de Conectar 
Igualdad y los libros que envía el Mi-
nisterio, mejoramos la calidad que 
tenemos. En los pueblos chicos, la 
contención es distinta” (Buenos Ai-
res, Tornquist - Entrevista individual)

“La obligatoriedad de la escuela 
secundaria me parece una política 
super acertada. Un chico más en 
la escuela es un chico menos en la 
calle” (Buenos Aires, Mar del Plata - 
Entrevista individual)



75

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

En septiembre de 2015 la sesión plenaria de la Internacional de la Educa-
ción –IE- en nuestro país hace un llamado a educadores, educadoras y estados 
para terminar con la desmercantilización. Emir Sader el sociólogo brasileño 
presente en la Asamblea señaló: “Tenemos que evaluar cuál es la presencia de 
intereses mercantiles y cuál es la presencia de intereses público en nuestros 
países. No habrá democracia social en América Latina mientras la educación 
pública no sea dominante, hegemónica, porque solo la educación pública po-
drá generar un conocimiento pluralista, humanista, un debate abierto con 
todo tipo de valor existente.”

Consideraciones finales

Iniciando la tercera década del siglo XXI la alfabetización digital ya forma 
parte de las agendas de los gobiernos de América latina y el Caribe como im-
perativo del ejercicio de ciudadanía y ampliación de derechos. La integración 
de TIC en el sistema educativo involucra un doble proceso: impacto social y 
pedagógico. Estos cambios necesitan, para ser efectivos, ciertas condiciones: 
infraestructura -en particular conectividad- y el acompañamiento en los pro-
cesos de mejora educativa, una gestión sostenida y la evaluación permanente 
de los programas (María Teresa Lugo, 2015). Ahora, sabemos que las políticas 
sociales varían, cambian de acuerdo a contextos sociales y pugnas presentes 
-arenas de poder- de grupos de intereses. Estas políticas educativas llevadas a 
cabo, en el marco de esas disputas, de inclusión de tecnologías en la escuela 
para reducir la brecha digital generadas por desigualdades en su acceso, hacen 
hincapié en la relación intrínseca entre educación de calidad y PCI6. Silvina 
Gvirtz señala en relación al cumplimiento de esa nueva agenda alfabetizadora 
que los estados deben asumir tres cuestiones centrales: dispositivo tecnológico, 
criterios de ordenación de contenidos educativos y, la más relevante, estrate-
gias de acompañamiento a las escuelas para la integración de tecnologías. A su 
vez, el resignificar la idea de justicia educativa, término surgido en la biblio-
grafía educativa allá por la década de los ´60 y en nuestro país en postrimerías 

6 - La implementación del modelo 1 a 1 en la Argentina ha hecho una gran contribución no 
solo en la reducción de la brecha digital sino también en la extensión del tiempo de estudio. 
En este sentido, es posible afirmar que la inclusión está estrechamente ligada con la justicia 
social. Silvina Gvirtz.



76

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

del siglo XX, equivale a reemprender el camino de esa relación íntima entre 
educación y justicia social: garantizando el derecho social a la educación a 
partir de situar a los jóvenes de los sectores populares en el centro de las polí-
ticas educativas acompañando su continuidad, graduación y acceso a mayores 
niveles de estudios y favoreciendo la apropiación de contenidos significativos, 
patrimonios todos de una educación de calidad. 

A modo de cierre señalaremos algunas consideraciones acerca del impacto 
del PCI y agregaremos dos últimas reflexiones ante el cierre del programa en el 
marco de un nuevo paradigma político en la Argentina a partir de diciembre 
de 2015:

u Se desarrolló un piso tecnológico de infraestructura que significó un 
modelo de industrialización sustitutivo con impacto en la cadena pro-
ductiva y de valor.

u Se llevaron a cabo la producción de contenidos digitales y herramien-
tas de programación y simuladores virtuales, entre otros, condiciones 
indispensables en su vinculación con el aprendizaje. “Aprender a des-
codificar será tan importante como aprender a programar. Identificar 
nuevos problemas puede llevarnos a cambiar la forma en que vemos las 
habilidades de hoy” (Cristóbal Cobo, 2019).

u Se definió que la figura central es el docente. Hay un amplio consenso 
acerca de que no existe un “determinismo tecnológico”, que las TIC 
por sí sola no produce el proceso cognitivo, dice Tedesco, pero sí se 
refiere a las grandes dificultades que existen para modificar los estilos 
pedagógicos tradicionales. El desafío es pedagógico (Silvina Grivtz).

u Los nuevos desafíos consisten entonces en establecer nuevas legali-
dades sobre campos educativos recientes como la Educación Social 
(emprendimientos de organizaciones sociales, universidades popula-
res, cooperativas y otras) y cumplir con la legislación devolviendo el 
rol que le da la propia ley en la formación docente a los sindicatos. Es 
el caso de la CTERA –la mayor organización sindical del país- que 
reclamó la falta de profundización en las políticas de disputa cultural y 
acciones jurisdiccionales que incorporen a los docentes –trabajadores 
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de la educación – en los procesos de discusión, decisiones e implemen-
tación de políticas públicas educativas.7

u La inclusión digital en el contexto de un nuevo paradigma educativo. 
Los últimos datos del cuarto trimestre de 2018 sobre “Acceso y uso de 
las TIC” de la EPH-INDEC, presenta indicadores de crecimiento en 
acceso a computadoras, internet y telefonía móvil en hogares urbanos 
y según regiones: el 63% de los hogares urbanos tiene acceso a una 
computadora y el 80,3%, a internet. Además, los datos muestran que 
en Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 
78 de cada 100 internet. Son elocuentes las cifras en cuanto a dos 
cuestiones, el crecimiento de la desigualdad de uso tanto de la com-
putadora como de internet por nivel educativo y las mayores brechas 
de acceso a computadoras que a internet. Lo notorio es que este creci-
miento en conectividad no estuvo acompañado por políticas públicas 
de inclusión e igualdad que amplíen derechos. En 2018, el gobierno 
de Cambiemos desactiva el PCI y presenta el Plan Aprender Conecta-
dos: un paradigma aggiornado a los tiempos basado en la meritocracia 
como horizonte, remplazando nociones de igualdad y derechos por 
otras como desafíos, oportunidades, competencias e innovación. Cen-
trada exclusivamente en el desarrollo tecnológico, el nuevo programa 
dejaba de lado toda perspectiva igualitaria. Alberto Sileoni, ex Minis-
tro de Educación del gobierno que implementó el PCI, al hacer un 
balance de su gestión señaló: “Borges decía que había cosas escritas 
en piedra y otras en arena. Uno pensaba que había cosas que eran ya 
para quedarse y no, lo nuestro está todo escrito en arena”. Se hace ne-
cesario una vuelta y readecuación de la Ley Argentina Digital que fue 
un complemento del PCI porque entre otros, el estado argentino allí 
asumía la obligación de garantizar el acceso a las telecomunicaciones 
y TICs para la totalidad de los ciudadanos. Asimismo, para garantizar 

7 - “Creemos firmemente en nuestra condición de trabajadores intelectuales y de trabajado-
res de la cultura por lo cual no coincidimos con el lugar de “agentes de transmisión y recrea-
ción de la cultura.” reclamamos nuestro lugar entre los que hacen la cultura y entre quienes 
producen el conocimiento” (Un aporte de la CTERA: la necesidad de incorporar a los docentes 
al desarrollo del plan quinquenal de educación. Marzo 2013).
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el sostenimiento de esas políticas a mediano y largo plazo, dotarlas de 
mayor institucionalidad, de forma de protegerlas de los avatares de los 
ciclos electorales. (Silvina Gvirtz – Esteban Torre). Ciertamente esta-
mos ante un desafío donde el espacio público se empodere, se apropie 
de estas políticas, lo ciudadanice.
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Introducción

¿Qué cambios se produjeron en el traspaso de los programas y cómo se enfocó 
la integración social de la población vulnerable que es titular de Hacemos 
Futuro? Ante el cambio de gobierno nacional producido por el final del go-
bierno de Cristina Fernandez de Kirchner en 2015, y la asunción presidencial 
de Mauricio Macri, no solo produjo un cambio político y económico sino 
un giro en las políticas distributivas y en las decisiones para hacer frente a 
la problemática de la desigualdad. El traspaso de los programas Argentina 
Trabaja y Ellas Hacen a Hacemos Futuro es ejemplificador de este contraste, 
por lo tanto el objetivo de este trabajo es analizar este cambio en primer lugar 
con las conceptualizaciones de desigualdad (Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez 
y Zucman; Adelantado, Noguera y Rambla), el cambio en la política pública 
distributiva (Reygadas; Mora Salas; Mazzola), y los enfoques y tipologías de 
políticas públicas que trabajamos en el módulo 1, basándonos en los textos 
de Dubet y Fraser con los enfoques de redistribución/igualdad de posiciones 
y el enfoque de reconocimiento/igualdad de oportunidades. Mostrar las di-
ferencias teóricas y prácticas de un mismo programa que no solo cambio de 
nombre sino de la manera de intervención distributiva del Estado (Mazzola, 
2016 y 2017; Cetrángolo y Goldschmit, 2013; Solimano, 2005) y por último 
analizar la evaluación en el Estado (Mazzola) del programa en cuestión que 
motivaron a modificación de la política pública.

El traspaso de Argentina Trabaja y Ellas Hacen a 
Hacemos Futuro, modificación de las políticas públicas 
distributivas y nuevas formas para enfrentar la 
desigualdad (2017- 2019) 

Sebastián Concetti
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Las desigualdades contenidas en Hacemos Futuro

Si bien el programa contiene distintos tipos de desigualdades que serán deli-
mitadas, este análisis se centrará en la cuestión del trabajo como instrumento 
principal en el desarrollo de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y 
la tensión con la temática educativa, central en el programa Hacemos Futuro. 
Teniendo en cuenta la construcción de Hacemos Futuro producto de la fusión 
de dos programas como son Argentina Trabaja y Ellas Hacen con caracterís-
ticas diferentes pero con un denominador común como ser, la conformación 
de cooperativas de trabajo realizando tareas, actividades y prácticas en el terri-
torio planteadas como objetivos, dándole un carácter pro activo con resulta-
dos comprobables en los distintos establecimientos donde éstos se llevaban a 
cabo; pasando a un proyecto puramente formativo de capacitación en oficios 
y terminalidad educativa, con la intención de preparar a los/as titulares para 
el mercado laboral, siendo el mismo mercado el que presenta una coyuntura 
económica que rechaza y no brinda la posibilidad de inserción laboral. 

Dado las características vistas acerca de Hacemos Futuro se desprende las 
siguientes desigualdades contenidas en la misma. En primer lugar, debemos 
mencionar a el trabajo como la desigualdad más general del programa, ya que 
los/as beneficiarios/as son personas sin empleo ni trabajo formal registrado; 
los ingresos son otras de las desigualdades latentes ya que los/as integrantes 
al no participar del mercado laboral se ven volcados en algunos casos a la 
informalidad y en otros casos al desempleo o inactividad. Claramente visto 
en el resumen ejecutivo del informe sobre la desigualdad, se observa como se 
establece como un problema global que no se ha solucionado. 

El incremento de la desigualdad de ingresos, así como las transferencias de gran 
envergadura de riquezas del sector público al sector privado llevadas adelante du-
rante los últimos cuarenta años, han traído como consecuencia un incremento en 
la concentración de la riqueza, sin embargo, no ha recuperado aún los niveles de 
comienzos del siglo pasado en Europa ni en Estados Unidos (Alvaredo, Chancel, 
Piketty, Saez y Zucman; 2017; pág. 12).

Como consecuencia de las dos desigualdades mencionadas surge otras de 
las desigualdades comprendidas en Hacemos Futuro como es la socioeconó-
mica, producto de la situación de extrema vulnerabilidad de los/as integrantes 
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dada las características laborales y de ingresos que los/as definen. Estamos 
hablando de una política pública de carácter selectivo, ya que esta destinada 
a una población determinada por sus condiciones socioeconómicas y de clase 
social baja o media baja.

Una de las desigualdades más características que están presentes en ambos 
programas es la que tiene que ver con el género, ya que muchas de las titulares 
del programa son mujeres solteras, jefas de hogar y que han sufrido situaciones 
de violencia machista. 

La desigualdad de género, por ejemplo, estructura a la población tan claramente 
como lo hace la de clase, y se manifiesta de diversas formas a través de las esferas: 
en la esfera doméstica, se plasma en una distribución desigual de las cargas que 
supone el trabajo doméstico, así como el poder de decisión sobre los asuntos fa-
miliares y del hogar; en la esfera mercantil, en una participación desigual en el 
mercado de trabajo, y en presencias y ausencias determinadas en sectores de activi-
dad, puestos jerárquicos, tipos de contrato, etc.; y así sucesivamente (Adelantado, 
Noguera, Rambla, 2000; pág. 13).

Y por último, la desigualdad educativa que es central en Hacemos Futuro 
dado por su intención formativa para su posterior inserción en el mercado la-
boral. “El acceso igualitario a la educación es importante, pero es insuficiente 
para reducir la desigualdad por sí solo en ausencia de mecanismos que asegu-
ren empleos bien remunerados a la población más pobre” (Alvaredo, Chancel, 
Piketty, Saez y Zucman; 2017; pág. 16). Aquí, se nota el problema central en 
el programa Hacemos Futuro, ya que se propone la capacitación en oficios y/o 
finalización educativa, pero no se hace hincapié en generar los mecanismos 
necesarios para generar empleos de los/as beneficiarios/as, sobretodo teniendo 
en cuenta el aumento de la tasa de desempleo en los últimos años. El sistema 
no solo no incluye a la población que se está capacitando en el programa sino 
que, se le suman nuevos potenciales beneficiarios que han sido expulsados del 
mercado laboral. 

Giro en las políticas públicas distributivas

El lanzamiento del programa Hacemos Futuro fue la confirmación de un 
cambio de rumbo en las políticas públicas distributivas. Teniendo en cuenta la 
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estructura colectiva de construcción de cooperativas de trabajo que caracteri-
zaban a Argentina Trabaja y a Ellas hacen, pasando a una estructura individua-
lista con titulares de beneficio. Sin duda, esta ha sido una postura ideológica 
del gobierno de Mauricio Macri de tinte liberal sosteniendo las desigualdades 
sociales como desigualdades naturales, producto del talento, la inteligencia y 
las capacidades de cada individuo. Así, la meritocracia y el emprendedorismo 
pasaron a dominar la política pública argentina, dejando en el camino la eco-
nomía social y solidaria centrada en la figura asociativa de las cooperativas de 
trabajo. “La mayoría de los estudios sobre la desigualdad se enfoca en el plano 
individual, se centra en la distribución de diferentes atributos entre las perso-
nas y analiza cómo esta distribución incide sobre los resultados desiguales que 
se alcanzan en un contexto social dado” (Reygadas, 2004; pág. 8).

De este modo, queda planteada la postura que supone las desigualdades 
naturales como un orden natural estático, dejando atrás aquella postura que 
propone generar condiciones histórico y sociales requeridas para fomentar una 
mayor equidad. Si bien Hacemos Futuro centraba su objetivo en la educación 
y formación de sus integrantes, el cerrado mercado laboral, el aumento del 
desempleo y el orden natural estático mencionado fueron contradictorios y 
llevó a una política pública puramente asistencialista sin desarrollo ni creci-
miento. Siendo que, es el sistema educativo fundamental para superar obstá-
culos sociales que impiden el desarrollo de talentos y habilidades individuales 
y que obstruyen procesos de movilidad social ascendente dentro de un sistema 
de estratificación social. Hacemos Futuro olvida el valor del trabajo como 
motor y motivación de todo ser humano en edad económicamente activa, 
ya que como se mencionó no se le brinda un destino laboral cierto a los/as 
titulares del programa, ni se les da la posibilidad de desarrollarse con practicas 
laborales concretas dentro del mismo, como sí lo tenían Argentina Trabaja y 
Ellas Hacen.

Mora Salas nos muestra cómo el mismo sistema es el que genera las condi-
ciones de desigualdad. 

En el contexto de cambio del modelo de acumulación local, inmerso en un pro-
ceso de creciente globalización, los mecanismos históricos productores de inequi-
dades han encontrado un clima institucional favorable para su reproducción. Al 
mismo tiempo, el funcionamiento de los mercados, regidos por lógicas de auto-
rregulación, flexibilización y precarización del empleo, sumado a las crecientes 
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dificultades de los Estados para asumir roles protagónicos y estratégicos en materia 
de fomento de políticas de bienestar social, han creado las condiciones para la 
emergencia de nuevas formas de desigualdad social (Mora Salas, 2004; pág. 7).

Las condiciones de desigualdad que el mercado genera y los gobiernos no 
regulan, se ven en el análisis histórico de la Argentina que Mazzola resume. 

Básicamente, se destacan tres momentos sociales en la Argentina en los últimos 20 
años: i. las mejoras sociales y laborales post crisis de 2001; ii. el letargo en las mejo-
ras sociales y el desarrollo de políticas contracíclicas para evitar los impactos de las 
crisis económicas internacionales del 2008 y 2012; y iii. la desmejora social en los 
primeros dos años del nuevo gobierno, desde fines de 2015 (Mazzola, 2017; pág. 2). 

Es justamente, el tercer momento social en el que se desarrolla Hacemos 
Futuro, con un mercado globalizado de precarización laboral y desmejora so-
cial, y un Estado que no fomenta políticas de bienestar social, sino de aumen-
to de planes sociales puramente asistencialistas sin posibilidad de desarrollo, 
generando mayores condiciones de desigualdad.

Enfoques y tipologías

Al realizar un análisis comparativo entre Hacemos Futuro, por un lado, 
y Argentina Trabaja y Ellas Hacen, por otro, se observa claramente las 
diferencias de enfoques y tipologías en las políticas públicas. Éstas mis-
mas diferencias que fueron mencionadas en este trabajo, producto de un 
cambio de gobierno y un cambio ideológico, que trajo una modificación 
en las políticas públicas distributivas dentro de una coyuntura de crisis 
socioeconómica en ascenso.

Por el lado de Argentina Trabaja y Ellas Hacen, se trata de políticas públi-
cas con un enfoque que refuerza la solidaridad dado por su carácter coope-
rativista, en el que se tiende a aumentar la confianza y cohesión social en la 
medida que los actores no compiten constantemente. Definida por las posi-
ciones sociales ocupadas por los individuos y por su trabajo, función, utilidad 
y su explotación. Sin embargo, la confianza y la cohesión social depende de la 
intervención del Estado más que el de sus conciudadanos. Este enfoque es el 
que Dubet denominó “igualdad de posiciones”. 
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Durante más de un siglo, buscó reducir las desigualdades entre las posiciones so-
ciales gracias a la seguridad social contra los imprevistos de la vida y los riesgos de 
la economía, gracias a la redistribución de las riquezas mediante las retenciones 
sociales y un impuesto progresivo sobre la renta y al desarrollo de los servicios pú-
blicos y del Estado de Bienestar. Es en primer lugar en el terreno de las condicio-
nes de trabajo y de los salarios donde se constituyen y se reducen las desigualdades 
sociales. A fin de cuentas, los países que desarrollaron éstas políticas son mucho 
menos desiguales que los otros (Dubet, 2012; pág. 44).

En el mismo sentido se encuentra dentro de lo que Fraser denomina “pa-
radigma de redistribución”, en el que se pretende una distribución más justa 
de los recursos y las riquezas, de ricos a pobres, de propietarios a trabajadores. 
En el paradigma de la redistribución no sólo se engloban orientaciones po-
líticas de clase social, sino también formas de feminismo y antiracismo que 
fomentan la transformación socioeconómica como solución de la injusticia 
de género y racial. 

El paradigma de la redistribución se centra en injusticias que define como socioe-
conómicas y supone que están enraizadas en la estructura económica de la socie-
dad. Como ejemplos, podemos citar la explotación (la apropiación de los frutos 
del trabajo propio en beneficio de otros); la marginación económica (quedar con-
finado a tareas indeseables o mal pagadas o que se niegue el acceso a trabajos que 
generen ingresos, en general), y privación (negación de un nivel de vida material 
suficiente) (Fraser, 2008; pág. 87).

Por otro lado, Hacemos Futuro se afirma sobre la posibilidad para to-
dos de ocupar cualquier posición en función de un principio meritocrá-
tico. Aquello que Dubet denominó como “igualdad de oportunidades”, 
definido por su identidad, naturaleza y por las discriminaciones, en la cual 
la posibilidad de circular en la estructura social, ya sea para subir o bajar 
en función al mérito. 

La igualdad de oportunidades aspira menos a reducir las desigualdades de las 
posiciones sociales que a luchar contra las discriminaciones que obstaculizan la 
realización del mérito. La igualdad de oportunidades cambia profundamente las 
representaciones de la sociedad. Las clases sociales son sustituidas por grupos que 
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pasan a ser definidos sobre la base de las discriminaciones que sufren con relación 
a su raza, su cultura, su sexo y sus capacidades especiales (Dubet, 2012, pág. 46).

Del mismo modo, podemos ubicar lo que Fraser llama “paradigma del re-
conocimiento”, basado en la acepción de la diferencia en el que la integración 
en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes tengan el 
mismo respeto. Este paradigma no sólo puede englobar los movimientos que 
defienden identidades devaluadas (feminismo, nacionalismo negro, política 
de identidad gay), sino también tendencias constructivas, como la política 
homosexual, la política racial crítica y el feminismo deconstructivo.

En cambio, el paradigma del reconocimiento se enfrenta a injusticias que interpre-
ta como culturales, que supone enraizadas en patrones sociales de representación, 
interpretación y comunicación. Como ejemplos, podemos citar la dominación 
cultural (ser sometidos a patrones de interpretación y comunicación correspon-
dientes a otra cultura y ajenos u hostiles a la propia), no reconocimiento (invisibi-
lización a través de las prácticas representacionales, comunicativas e interpretativas 
autorizadas de la propia cultura), y falta de respeto (ser difamado o menospreciado 
de forma rutinaria en representaciones culturales públicas estereotipadas o en las 
interacciones cotidianas) (Fraser, 2008, pág. 87).

Si bien no se puede rechazar la interpretación de la redistribución y el re-
conocimiento, como la postura de igualdad de posiciones e igualdad de opor-
tunidades, como alternativas excluyentes, el objetivo al construir una política 
pública debe ser elaborar un enfoque integrado que englobe y armonice ambas 
dimensiones de la justicia social. Sin embargo, Dubet plantea la necesidad 
de definir prioridades a la hora de establecer políticas públicas distributivas. 
“Podemos desear tanto la igualdad de posiciones como la igualdad de oportu-
nidades, pero si no queremos vivir de ilusiones, estamos obligados a elegir el 
camino que parezca más justo y más eficaz, estamos obligados a dar la priori-
dad a una de estas dos maneras de concebir la justicia” (Dubet, 2012, pág. 48).

Los ejemplos analizados son muy elocuentes en las prioridades y el cami-
no elegido, ya que estamos hablando de gobiernos con diferentes posturas 
sociopolíticas y económicas, se puede ubicar claramente a los programas Ar-
gentina Trabaja y Ellas Hacen dentro del enfoque de igualdad de posicio-
nes y dentro del paradigma del reconocimiento, haciendo foco en el trabajo 
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como herramienta de desarrollo y realización social. Con Hacemos Futuro 
el enfoque es de igualdad de oportunidades y dentro del paradigma de la 
redistribución, aquí el foco está en la formación y educación para desarrollar 
las capacidades, los talentos de cada individuo para hacer valer su mérito para 
optimizar sus oportunidades.

Intervención distributiva del Estado

En el análisis de las políticas públicas que se está realizando, es importante el 
rol que juega el Estado y su intervención como transformador de la realidad 
social. Aquí venimos remarcando dos posturas bien concretas y diferentes, de 
dos etapas en la historia reciente Argentina que manifiestan posicionamientos 
antagónicos, cada uno con su perspectiva ideológica, política y social que mar-
can la manera de intervenir. Se observa, de este modo, que en la Argentina la 
intervención es gubernamental, no hay una política de Estado que se sostenga 
más allá del color político del gobierno de turno. 

Cetrángolo y Goldschmit lo muestran en su estudio sobre la descentraliza-
ción de las políticas públicas en Argentina. 

Si bien la historia previa de descentralización había sido objeto de varios estudios, 
las reformas de la última década, sin estar destinadas específicamente a modificar 
el funcionamiento del federalismo fiscal, han tenido un impacto significativo. (...) 
Durante los años recientes, posteriores a la crisis, se han desarrollado importantes 
reformas en las políticas públicas con efectos significativos sobre la provisión de 
servicios descentralizados y el financiamiento de los diferentes niveles de gobierno 
(Cetrángolo y Goldschmit, 2013, pág. 45).

 Sin embargo, pudimos observar durante el gobierno de Mauricio Macri 
(2015-2019) nuevas reformas en las políticas públicas que no produjeron los 
efectos significativos en la población más vulnerable beneficiaria de los progra-
mas sociales, por el contrario, hubo un retroceso con aumento de los niveles de 
pobreza y crecimiento de la desigualdad social.

Como Mazzola ha mencionado en su análisis de la situación social argenti-
na entre 2003-2014, toda política pública tiene efectos directos y/o indirectos 
en la distribución, bienestar y calidad de vida de la población. 
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La función distributiva del Estado no se agota en la provisión de servicios sociales. 
Se trata más bien como señalaba Titmuss (1958 y 1974), de construir mayores 
márgenes de igualdad social como creciente expansión de la ciudadanía. La po-
lítica social debe ser vista como un sistema redistribuidor de ingresos. Forman 
parte de ella la política fiscal mediante la cual se financia de un modo progresivo 
la oferta de servicios sociales (Mazzola, 2014, pág. 19).

Se ha observado nítidamente a lo largo de este trabajo dos modelos diferen-
ciado de intervención estatal, y se ha podido detectar como en Hacemos Futuro 
la política es fundamentalmente formativa y educativa, y descansa en el mercado 
laboral para brindarle un destino a los/as titulares del programa que está atado a 
una actualidad socioeconómica que no los recibe sino que los rechaza. 

La inversión social es central para avanzar en la justicia distributiva y ampliar 
derechos. No sólo el crecimiento económico incide al respecto. El mercado nunca 
garantizará por sí mismo un reparto de la riqueza equitativa. La distribución de la 
renta resultante de la acción del mercado difiere de la socialmente deseable (Ma-
zzola, 2014, pág. 4).

A diferencia, la conformación de cooperativas de trabajo creadas con los pro-
gramas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, muestran como el Estado puede inter-
venir a través de una política pública que forma una estructura solidaria y coope-
rativa para desarrollarse laboralmente, y no dejar individuos librados al mercado.

Solimano define una serie de características que deben contar las políticas 
sociales para que puedan obtener los resultados deseados y sostenerse a lo largo 
del tiempo. 

i) el crecimiento económico es el mecanismo central de la política social de re-
ducción de la pobreza; ii) el gasto social debe concentrarse en los muy pobres; 
iii) se debe fomentar la prestación de servicios de educación, de salud y de pago 
de pensiones por proveedores del sector privado, y iv) se necesitan programas de 
protección social de emergencia para enfrentar crisis macroeconómicas y desastres 
naturales (Solimano, 2005, pág. 45).

En el período del gobierno de Macri (2015-2019), en el cual se conforma 
Hacemos Futuro en 2018, no se crearon las condiciones para el crecimiento 
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económico sino, por el contrario, hubo un aumento de la pobreza y los niveles 
de indigencia, acompañado por una crisis económica donde se devaluó la mo-
neda nacional, lo cual trajo una inflación cada vez mayor y produjo una pér-
dida del poder adquisitivo de los salarios. No hubo programas de protección 
social de emergencia ante semejante crisis, se vio reflejado en los datos sobre 
aumento de la desocupación, pobreza e indigencia, pérdida de salarios, suma-
do al cierre de gran cantidad de pymes e industrias que ya no podían hacer 
frente a sus gastos y dejaron una enorme cantidad de trabajadores sin empleo, 
en definitiva aumentó considerablemente la desigualdad en los últimos años. 

Fundamentalmente, como dice Solimano, con Hacemos Futuro no se crea-
ron las instituciones sociales adecuadas para poner en práctica la nueva política 
social instalada, los/as titulares del programa no tuvieron destino en un mercado 
laboral acotado sin posibilidad de contenerlos en ámbitos en los que puedan 
desarrollar los conocimientos y saberes para los que fueron formados. 

Las nuevas políticas sociales para América Latina que superen las limitaciones de las 
existentes deberían admitir objetivos más amplios y una mayor variedad de instru-
mentos. Incorporar el concepto de los derechos sociales y el de desarrollo basado 
en derechos puede contribuir a la reforma de las políticas actuales, siempre que se 
atienda debidamente a los problemas de generación de recursos (sobre todo median-
te el crecimiento económico), a la creación de instituciones sociales adecuadas que 
pongan en práctica las nuevas políticas y al reforzamiento de la rendición pública de 
cuentas que conecta a los beneficiarios con quienes formulan las políticas y con las 
instituciones encargadas de aplicarlas (Solimano, 2005, pág. 52).

El rol evaluador del Estado

Hemos visto en la parte final de la Diplomatura el análisis de las políticas 
públicas como un ciclo, el ciclo de las políticas públicas como un proceso 
de retroalimentación que consta de: la instalación del problema; el diseño; 
la implementación y la evaluación. La evaluación es un eslabón muy impor-
tante de este ciclo ya que puede actuar, como en nuestro análisis de traspaso 
de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen al programa Hacemos 
Futuro, como paso previo para reformular un nuevo problema que lleva 
a una nueva política pública; y también como seguimiento y análisis del 
programa creado.
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La Jefatura de Gabinete de Ministros en Argentina publicó el Manual de 
Base de Evaluación de Políticas Públicas que nos define concretamente los 
objetivos de la evaluación.

La evaluación es una herramienta que permite valorar lo que hace el Estado por 
medio de sus proyectos, programas, políticas públicas y mejorar las intervenciones 
públicas. La evaluación permite identificar y explicar los factores operantes y las 
razones de los éxitos o fracasos en el logro de los propósitos de las intervenciones, 
así también como los efectos no buscados. Asimismo, las evaluaciones generan 
resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas que contribuyen a aumentar 
la efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad del accionar público, tanto en la 
toma de decisiones políticas como en el contexto de la gestión de un proyecto o 
programa específico (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2016, pág. 13).

En este marco, el gobierno que comenzó en 2015 realizó una evaluación 
de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen en el cual le permitió 
realizar un diagnóstico y así, diseñar e implementar un nuevo programa que 
terminó siendo Hacemos Futuro. Una de las falencias que presentaban los 
programas de la gestión anterior a 2015, según la evaluación realizada, era 
que no hacían suficiente hincapié en la terminalidad educativa y en la for-
mación en oficios de sus beneficiarios/as para su posterior inserción laboral. 
Sin embargo, como sostiene Mazzola, la evaluación y sus consecuencias es 
una decisión política. 

La evaluación no puede separarse del elemento valor y que constituye una actividad 
política. La evaluación tiene por finalidad contribuir a la elaboración de un juicio 
de valor para ayudar a la toma de una decisión, mejorar la puesta en marcha de una 
política o el funcionamiento y calidad de un servicio contribuyendo a legitimar 
intervenciones públicas, a apoyarlas o a criticarlas. La evaluación no es sólo un ins-
trumento técnico sino que es una actividad política (Mazzola, 2016, pág. 16).

Si bien la terminalidad educativa y la formación de oficios estaban in-
cluidas dentro de Argentina Trabaja y Ellas Hacen, éstos no eran uno de sus 
principales objetivos ya que los mismos se centraban en la conformación de 
cooperativas de trabajo, dándole tareas concretas y que se puedan insertar en 
el mercado laboral de manera colectiva. Sin embargo, como ya se ha mencio-
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nado a lo largo de este trabajo, lo que se produjo fue un cambio de gobierno 
con distinta mirada y enfoque acerca de las políticas públicas. 

La determinación de la referencia o índice de evaluación depende de varias condi-
ciones objetivas y también subjetivas del que califica como su situación personal, 
tanto emocional como material, el contexto general en el que se encuentra, las 
creencias individuales, la moral predominante, el marco jurídico e institucional, 
etc. (Mazzola, 2016, pág. 2).

La evaluación realizada sobre Argentina Trabaja y Ellas Hacen mostró que 
gran parte de sus integrantes no habían finalizado sus estudios o no estaban 
capacitados en oficios, lo cual los convirtió en el foco principal para la crea-
ción de Hacemos Futuro. Lo cual pudo ser acertada la evaluación realizada y 
su diagnóstico de poner atención en la problemática educativa para la inser-
ción en el mercado laboral, pero se rompió con la estructura de cooperativas 
de trabajo, prescindiendo de las mismas, ésta fue una decisión política que 
como ha sido mencionado en este trabajo marca el carácter individualizador y 
meritocrático regido por las reglas del mercado.

Por lo tanto, la evaluación realizada previa al lanzamiento de Hacemos 
Futuro muestra el propósito de la intervención efectuada por medio de las 
modificaciones del programa, como decisión política en el contexto de la 
gestión del programa analizado. Con el cambio de gobierno se produjo a su 
vez un cambio en las políticas públicas, y un cambio del contexto general 
con diferentes enfoques, creencias y diferentes toma de decisión en cuanto 
al abordaje de la población más vulnerable y de menor ingreso. 

Con Hacemos Futuro se volvió a el paradigma de la medición o positi-
vista, de la “primera generación”, en el cual el evaluador generaliza los ele-
mentos analizados en busca de leyes generales y universales.“La precisión, 
la objetividad y la confiabilidad de la medición así como la replicabilidad 
y la generalización de los resultados es lo que importa. La evaluación tiene 
que ser objetiva y estar desprovista de valores, consecuentemente se defien-
de la objetividad y neutralidad del evaluador, que es un técnico” (Mazzola, 
2016, pág. 7).

Los bajos niveles de terminalidad educativa y la magra formación en oficios 
de los/as integrantes de Argentina Trabaja y Ellas Hacen fueron los resultados 
generalizados que dieron lugar tomar la decisión de crear Hacemos Futuro, 
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sin realizar juicio de valor ni tener en cuenta los otros elementos que incluían 
los programas anteriores.

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo se ha podido observar dos maneras de encarar las po-
líticas públicas distributivas con dos gobiernos con posturas diametralmente 
opuestas con prioridades bien diferentes. Este análisis nos permitió contrastar 
dos pensamientos definidos por sus políticas sociales que tuvieron desenlaces 
distintos en cuanto a los resultados. Al final del gobierno de Mauricio Macri 
(2015-2019) podemos ver el gran incremento de los niveles de desigualdad 
social, el aumento de la desocupación y de los niveles de pobreza e indigencia, 
la crisis socioeconómica no sólo afectó a los sectores más vulnerables y despo-
seídos sino también a los trabajadores que vieron reducido considerablemente 
su poder adquisitivo producto de la inflación y el feroz aumento de los ali-
mentos de la canasta básica como de los servicios públicos y privados. Ante 
esta realidad, la política pública analizada en este trabajo lo que menos tiene 
es futuro, sin las condiciones macroeconómicas adecuadas para un progreso 
social y de inserción laboral todo intento es espúreo.

El objetivo de este trabajo fue observar el traspaso de dos políticas públicas 
dentro de gobiernos opuestos, como se definen los gobiernos por las políticas 
públicas que llevan adelante y las consecuencias de las mismas. A la luz de 
los hechos, ya entrado el 2020 con un nuevo gobierno, se puede observar el 
fracaso del gobierno de Mauricio Macri expresado en una rotunda derrota en 
las urnas, y así como las políticas públicas llevadas adelante no lograron equi-
dad, sino de modo contrario de mayor desigualdad social, como la caída de 
todos los indicadores socioeconómicos. La desigualdad educativa, casi la única 
desigualdad abordada en Hacemos Futuro, logró un progreso en el nivel edu-
cativo de los/as beneficiarios/as, quedando aislado de las otras desigualdades 
que incluían a sus integrantes, lo cual manifiesta, un abordaje poco integral de 
las desigualdades con un enfoque unidimensional.
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Introducción

El presente trabajo centrará sus interrogantes sobre la decisión del Estado ar-
gentino de desmercantilizar la provisión de medicamentos a través del Progra-
ma REMEDIAR implementado en 2002 y el impacto en términos de equidad 
y cumplimiento de derechos que tal acción conlleva. 

La relación entre medicamentos y mercado, aunque evidente en tanto 
condición de mercancía de los primeros, se inserta en territorio de debate en 
donde se disputan conceptualizaciones teóricas e implicancias políticas. La 
distribución gratuita y centralizada de medicamentos para personas en situa-
ción socioeconómica de vulnerabilidad puede leerse en distintas claves, no 
por distintas unívocas, poniendo de relieve la complejidad del análisis de las 
políticas públicas, lo que ellas expresan sobre la justicia social, el rol del Estado 
y la construcción de ciudadanía y alejándose de una mirada simplista que las 
ubican como meras respuestas públicas a problemáticas particulares. 

El abordaje sobre sus fundamentos será incremental, una mirada apresu-
rada podría justificar una intervención en el sentido del REMEDIAR des-
de un punto de vista meramente económico: los medicamentos son bienes 
preferentes y los bienes preferentes justifican la intervención del Estado. La 
teoría económica, en parte, así lo avala. No obstante, el recorrido propuesto 
en estas líneas muestra la necesidad de tomar en consideración nociones más 
complejas que involucran definiciones sobre el término desigualdad, su origen 
social, los ejes sobre los cuales actúa, las estructuras de oportunidades más o 
menos amplias que determinan, las esferas institucionales que se accionan y la 
construcción misma de sociedades más igualitarias. 

Provisión de medicamentos y desmercantilización
REMEDIAR (2002-2015) 

Guadalupe Gil Paricio
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Comenzaré presentando las conceptualizaciones principales en torno al 
objeto “medicamentos” para continuar con los argumentos a favor de la políti-
ca de distribución gratuita para sectores vulnerables y posteriormente avanzar 
sobre el impacto en términos de equidad y ampliación de derechos. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de medicamentos? 

Un medicamento es “toda preparación o producto farmacéutico empleado 
para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado 
patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a 
quien se le prescribe”1. Si el mismo es adecuadamente utilizado y acompañado 
de otros aspectos de cuidados integrales, mejora la salud de quien lo utiliza. La 
capacidad de satisfacer una necesidad humana básica como el mejoramiento 
de la salud le confiere su valor de uso. El valor de cambio, por su parte, corres-
ponde al valor del objeto en el mercado y se expresa en términos cuantitativos, 
como la magnitud determinada por la cantidad de trabajo socialmente nece-
saria para producir esa mercancía (teoría marxista del valor-trabajo) que en las 
sociedades capitalistas equivale al precio en dinero. En tanto objeto con valor 
de uso y valor de cambio, el medicamento es una mercancía que se intercam-
bia en un mercado específico bajo lógicas capitalistas de apropiación. 

Uno de los principales condicionantes del acceso a los medicamentos son 
las barreras económicas, estrechamente vinculadas a la fuerte dispersión y al 
alto precios de los mismos2. La inelasticidad de su demanda no hace más que 
agravar el condicionante económico, dado por la disponibilidad o no del re-
curso monetario necesario para adquirir esa mercancía. Ni los precios relativos 
ni las preferencias de los consumidores cambian en nada las condiciones de 
apropiación de los medicamentos, el margen de libertad es aún menor si te-
nemos en cuenta que es el profesional que prescribe quien realiza la elección 
principal del producto3. 

1 - En, “Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención”, Grinblat, E., Gaglio R., 
González L., 2013. 
2 - En el marco de un mercado imperfecto caracterizado por muchos actores involucrados, 
presencia de relaciones de agencia e información asimétrica.
3 - El Plan REMEDIAR fue uno de los tres cursos de acción de la “Política Nacional de Medi-
camentos” impulsada en 2002, junto al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE. 
Res.201/02 M.S.) y la Ley de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre 
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Cuando las barreras económicas determinan las condiciones de acceso, las 
desigualdades económicas que atraviesan a nuestras sociedades determinan 
condiciones de acceso desiguales, retroalimentando los indicadores de des-
igualdad de ciertos grupos sociales vulnerables. En materia de utilización de 
servicios de salud (de los cuales el uso de medicamentos es el principal com-
ponente), los factores socioeconómicos y su interrelación marcan la diferencia. 
Las condiciones de reproducción social de la vida, altamente desiguales en 
nuestro país, determinan los patrones de enfermedad; entonces, la posibilidad 
de que personas y sociedades sean sanas está fuertemente condicionada por las 
estructuras y las condiciones sociales. 

A las aristas en torno a la noción de desigualdad se le suman las relacio-
nadas con la inequidad: los hogares pobres destinan un porcentaje mayor de 
sus ingresos en los gastos de servicios de salud y en particular, en el uso de 
medicamentos4. Los hogares pobres utilizan mayoritariamente el servicio pú-
blico de salud debiendo afrontar, de no mediar intervención, la compra de los 
medicamentos a la totalidad de su precio. El impacto distributivo con fuerte 
sesgo regresivo, de no mediar intervención, es alarmante. 

Mercancía, valor de cambio, bien social, barreras económicas, desigualda-
des e inequidades son algunos de los aspectos que guiarán el recorrido analíti-
co de los siguientes párrafos y desde donde analizaré el accionar del Estado en 
torno a la distribución de los medicamentos. 

Entre las teorías económicas, Musgrave (1959), Musgrave y Musgrave 
(1994) con sus aportes sobre los tres “brazos económicos” del Estado, permite 
identificar las razones principales por las cuales el sector público debe interve-
nir en la economía: para estabilizarla, para asignar eficientemente los recursos 
y en tercer lugar, para promover una distribución más equitativa de la renta. 
De la mano de la teoría de “los fallos del mercado” (Stiglitz, 2003), la bús-
queda de la eficiencia en la asignación de recursos estaría justificada allí donde 
el mercado no logra la optimización (concepción liberal de la intervención)5. 

Genérico (Ley 25.649: 2002). Esta última estuvo pensada para que “la libertad de prescrip-
ción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y, no sobre especiali-
dades de referencia o de marca”.
4 - En el año de lanzamiento del programa, el gasto en salud representaba 27,8% de los ingre-
sos de los hogares del quintil más pobre (quintil 1 por ingreso per cápita); mientras que en los 
hogares más ricos (quintil 5) el porcentaje se situaba en 7,4%. 
5 - Los condicionantes principales abarcan competencia imperfecta, existencia de bienes 
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Además de la intervención ante la presencia de fallos de mercado, hay 
argumentos a favor de la intervención aun en casos donde la asignación se 
realiza de modo eficiente, esto es porque la eficiencia que asegura el mercado 
nada dice sobre la equidad de tal asignación. Así, en situaciones donde la 
distribución de la renta se realiza de forma muy desigual y donde sectores 
sociales no tienen garantizada una satisfacción mínima de necesidades, el 
Estado debe intervenir. 

De la misma forma (y bajo este paraguas argumentativo) hay bienes eco-
nómicos de tipo privados6 para los cuales el Estado invoca una finalidad de 
orden superior (para obrar inclusive contrario a las preferencias individuales) 
al considerar que la demanda social es mayor que la privada, los bienes preferen-
tes. Ellos satisfacen necesidades individuales y son apropiables pero también 
afectan la satisfacción de las necesidades generales. 

Los bienes preferentes son aquellos que la sociedad debería recibir sin 
importar su nivel de ingresos. Los bienes preferentes deberían promover un 
efecto de externalidad positiva o mejora del bienestar social. ¿Es deseable que 
todo aquel que necesite un medicamento pueda acceder a él sin importar su 
poder adquisitivo? ¿La garantía de salud individual promueve beneficios so-
ciales para el resto de la sociedad? Más allá de la creencia y/o convicción sobre 
la noción de justicia, la intervención desde una argumentación puramente 
económica –en torno a la existencia de bienes preferentes– podría tendernos 
una trampa, el Estado invoca una finalidad de orden superior, identifica, se-
lecciona y prioriza necesidades con el fin de garantizar un piso mínimo de 
necesidades satisfechas. 

Esping-Anderson (1990) con su tipología de los tres mundos pone el eje 
analítico en la relación público-privado y promueve un análisis en términos de 
mercantilización y desmercantilización que tiene la novedad de incorporar la 
noción de derechos sociales. El Estado decide “quitar del mercado” (desmer-
cantilizar) una relación de intercambio típicamente mercantil para garantizar 
las posibilidades de subsistencia de conjuntos amplios de la población. 

públicos, externalidades, mercados incompletos, fallos de información e inestabilidad de los 
ciclos económicos.
6 - En tanto cumplen con el principio de rivalidad y de exclusión en el consumo por lo cual 
el bien solo puede ser consumido por quien puede pagarlo y el consumo por parte de una 
persona determina que otra no pueda consumirlo. 
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La provisión gratuita de medicamentos a través del REMEDIAR como tí-
pico recurso desmercantilizador podría ser leída como una acción compensado-
ra de los efectos perversos del mundo capitalista: prestar un servicio como un 
asunto de derecho para que una persona pueda vivir sin depender del mercado. 

Adelantado (2000) nos muestra como este modo de interpretar la inter-
vención puede conllevar un sesgo reduccionista y sesgado por idealizaciones 
que confundan el deber ser con el objetivo principal de una acción pública: el 
libre juego del mercado produce desigualdades y el Estado benefactor/com-
pensador pone en marcha un conjunto de medidas para paliarlas. Bajo esta 
mirada dual de la realidad, mercado y Estado serían dos caras de la misma 
moneda, rivales que disputan espacios y poder, con primacía de las libertades 
individuales el primero y regido por el derecho y la política, el segundo. Que-
darían desoídas las restantes esferas de acción (doméstica- familiar y relacio-
nal), la naturaleza transversal de los ejes de desigualdad al conjunto de esferas, 
la función modeladora de desigualdades de toda política social, entre otros 
aspectos. El aporte fundamental del autor descansa en su clara interpretación 
sobre la relación bidireccional entre estructura social y política social –definida 
muy elocuentemente como una rueda en movimiento–. 

Esto nos sitúa automáticamente en un escenario mucho más complejo en 
donde las políticas públicas deben ser analizadas tanto como respuestas a una 
problemática social dada como modeladoras de la misma estructura social en 
donde esa problemática se inscribe. 

Entendiendo a la estructura social como un sistema de posiciones jerarqui-
zado que existe previo a los individuos, con relativa estabilidad pero abierto 
a una restructuración permanente, las personas estaríamos sujetas a un doble 
condicionante, el primero asociado a cuál es la estructura de una determinada 
esfera de acción y el segundo, determinado por la posición que cada uno ocu-
pa en función de las desigualdades que operan en esa esfera. 

Son ambos condicionantes, aunque analíticamente distintos. Por ejemplo, 
el vivir en un país con un sistema de protección social piramidal y fragmenta-
do como el contar únicamente con cobertura pública de salud. El sistema de 
seguridad social argentino y con él, el sistema de salud, nace negando la ciu-
dadanía universal lo cual impone serios condicionantes que son previos a los 
individuos y limitan las posibilidades de vivir como ciudadanos plenos7. Pero 

7 - Si bien el país fue pionero en diseñar medidas de protección social, desde su origen se 
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según las diferencias de clase (en tanto eje de desigualdad) puedo ocupar una 
posición más o menos condicionada. Dispondré de una garantía de salud más 
amplía –aunque solo se analice a través de la posibilidad de acceso y el grado 
de cobertura que me brinda la atención primaria– si cuento con una cobertura 
formal de salud, sea ella obra social o prepaga. 

¿Qué elementos entran en juego cuando se implementa una 
medida como la distribución gratuita de medicamentos para 
sectores vulnerables? 

Como política pública el REMEDIAR se inscribe en la esfera estatal como 
una acción mediadora del conflicto distributivo que contribuye a equilibrar 
la desigualdad social que se genera en la esfera mercantil, por la cual algunos 
ciudadanos tienen más garantías de salud que otros. Altera el flujo de bienestar 
mediante la desmercantilización del acceso a los medicamentos para ciertos 
grupos poblacionales y cambia el peso de las esferas en la vida de estos indivi-
duos, al definir políticamente que el acceso a los medicamentos es un derecho. 
En este recorrido la posición de las personas con relación al acceso y cobertura 
se ve transformada en búsqueda de mayores grados de igualdad. Pero en el 
mismo recorrido se moldean ejes de desigualdad alternativos que no necesa-
riamente pasan por el mercado como las diferencias de posición respecto de 
la estructura administrativa del Estado: clientes de las burocracias, beneficiarios 
de los servicios públicos. Argentina tiene una historia de fuerte estigmatiza-
ción de los beneficiarios de los planes sociales en general y políticas públicas 
en general, por la cual los grupos poblacionales “seleccionados” son percibi-
dos y se autoperciben implícitamente como beneficiarios pasivos del sistema, 
como víctimas y no como ciudadanos con derechos. Y si bien hay una idea 
socialmente aceptada del derecho a la salud, la constatación real es que no es 
para todos los individuos por igual. Hemos naturalizado que existan distintas 
respuestas a la problemática de la salud para distintos grupos poblacionales. 
La escasa organización de los grupos vulnerables se expresa en una insuficiente 

trató de un sistema fragmentado donde cada institución protegía un grupo poblacional di-
ferente (subsistemas independientes). La evolución en una seguridad social fragmentada y 
piramidal estuvo condicionada desde el principio, aun cuando se verificó cierta masificación 
de los privilegios como consecuencia de la presión de los grupos más débiles. 
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capacidad de participar en la formulación e implementación de las medidas, 
de reclamar prestaciones sociales acorde con sus derechos como ciudadanos, 
así como de exigir rendiciones de cuentas a los que gestionan. 

El proceso económico, político y social en el que se inscribe el REME-
DIAR, como se verá más adelante, elevó sustancialmente el piso de protección 
para sectores vulnerables ampliando el mínimo de bienes sociales; sin embargo 
la historia que le sigue demuestra que el recorrido no fue suficiente para al-
terar sustancialmente las estructuras de poder8. Tomar en serio las propuestas 
de impulso a la participación social identificando las estructuras de poder es 
fundamental (Solimano, 2005). Incorporar a las clases medias como segmento 
estabilizador es una alternativa. Dejar de pensar en las políticas públicas solo 
para “pobres” es, como destaca Basile, una de las batallas culturales más im-
portantes del siglo XXI. 

Las incidencias pluridireccionales de la implementación del Plan REME-
DIAR considerando esferas institucionales, ejes de desigualdad y actores sociales 
fueron múltiples. Siguió mediando una relación mercantil en la adquisición de 
los medicamentos pero en manos del Estado quien centralizó las compras, lo 
cual requeriría evaluar el grado de permeabilidad a las presiones de los grupos 
organizados de ésta y la esfera relacional (cámaras, asociaciones, etc.). 

El mecanismo de instrumentación del programa a través de la distribución 
de los kits de medicamentos directamente a los Centros de Atención Primaria 
(CAPs) –que respondió a un objetivo superior de fortalecimiento del primer 
nivel de atención de salud pública–, actuó visiblemente sobre la propia esfe-
ra estatal, como expresión cabal del potencial recursivo de la política social. 
Accionó sobre sí misma redistribuyendo responsabilidad, recursos y conoci-
miento, y limitando, en su definición política sobre qué es un derecho, qué 
se puede y qué no sé puede. Esto fue particularmente importante porque la 
puesta en marcha de la medida encontró una realidad muy heterogénea de 
centros de salud y postas sanitarias con distintos grados de mercantilización 
de los servicios públicos. 

El cobro del “bono contribución” era una modalidad extendida en algu-
nas localidades y actuaba como barrera económica de acceso definida por la 

8 - Como se verá más adelante, el corrimiento hacia un régimen de bienestar con rasgos 
liberales durante el gobierno anterior tuvo como consecuencia un claro retroceso en ma-
teria redistributiva. 
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propia esfera estatal (allí donde ya existía una intervención en el sentido de la 
desmercantilización). El REMEDIAR estableció como requisito formal para 
los CAPS que lo implementaban, la gratuidad en el acceso. 

Asimismo, REMEDIAR, en tanto programa central del Plan Federal de 
Salud, reforzó la necesidad de dotar a los CAPs de una orientación familiar y 
comunitaria acorde a las necesidades de salud de una población en un “espa-
cio de proximidad”. El entramado de actores que fueron jerarquizados en la 
búsqueda de este objetivo comprendió no solo a los equipos técnicos multidis-
ciplinarios de primer nivel sino a las familias, referentes barriales, promotores 
sanitarios, organizaciones sociales, convocadas para delimitar la demanda de 
prestaciones, identificar perfiles epidemiológicos, promover estilos de vida sa-
ludables, y definir acciones de prevención, entre otros. Las esferas doméstica y 
relacional tienen papeles fundamentales que se expresan a través del accionar 
de estos actores cuyos pesos se modificaron con la implementación de una 
medida de la naturaleza del REMEDIAR. 

Por último, individuos más sanos son individuos con mejores condiciones 
para acceder a la estructura social de oportunidades; acceso que podría signi-
ficar el ingreso al mercado formal de trabajo y a través de él a una cobertura 
formal de salud –perdiendo la condición de beneficiario y alimentando nueva-
mente la esfera mercantil–. Una medida que promueve la desmercantilización 
de una relación mercantil, a través de su capacidad de mejorar las condiciones 
de acceso de un conjunto de personas a la estructura social de oportunidades, 
podría en última instancia terminar realimentando la esfera sobre la cual in-
tervino en primera instancia, limitando su accionar. 

¿Por qué el Estado debería mejorar las condiciones de acceso a 
la estructura de oportunidades de ciertos grupos poblacionales? 
¿Qué nos dicen sobre la desigualdad, medidas de corte redistri-
butivo como la distribución gratuita de medicamentos? 

Los atributos individuales tienen un origen social y son sociales en su ejercicio 
(Reygadas, 2010). Las capacidades individuales de acceder a riquezas sociales 
están entonces condicionada por los factores que las determinan, algunos in-
ternos al individuo (como la inteligencia), otros externos (como la posesión o 
no de riquezas materiales), otros simbólicos (como el prestigio social), pero to-
dos sin excepción son sociales en su origen y también, sociales en su ejercicio. 
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Una persona con acceso restringido a los servicios básicos de salud tiene 
condicionada su capacidad de incrementar sus capacidades individuales y en 
consecuencia limitada su oportunidad de apropiarse de parte de la riqueza 
social. Cómo también una persona con acceso restringido a medios para pro-
ducir riqueza es más propensa a tener una cobertura de salud deficitaria lo cual 
restringe la posibilidad de aumentar sus capacidades interiorizadas. Más aún, 
interiorizados ciertos atributos es la valoración colectiva la que determina qué 
capacidad de apropiación permiten. El acceso condicionado de ciertos grupos 
poblaciones a los medicamentos esenciales limita fuertemente la capacidad de 
reproducción social de la vida al interior del grupo, de sus hogares y miembros 
y de las generaciones que le siguen. Si el Estado no interviene limitando el 
accionar de desigualdad hay una inercia estructural que tiende a reproducirla. 

En Mora Sala (2004) esto emerge claramente con el concepto de “opor-
tunidades vitales” de Dahrendorf (1983), quien desarrolla a partir de un con-
cepto teórico una herramienta conceptual que permite comprender la im-
portancia de medidas redistributivas como el REMEDIAR. Para el autor las 
oportunidades de vida de los individuos no son atributos individuales sino el 
conjunto de opciones/posibilidades de la estructura social. Las personas en 
tantos sujetos con capacidad de agencia pueden posicionarse en un medio 
y orientar su vida dentro de esos límites; “la estructura social no aplasta al 
individuo, quien tampoco está completamente libre de constricciones y con-
dicionamientos” (Mora Sala, 2004, p.28)9. 

Las oportunidades a las que acceden determinados grupos poblaciones 
pueden ser amplias o privativas en función de los marcos institucionales y 
de las políticas públicas vigentes. Programas como el REMEDIAR cobran 
especial importancia, sobre todo en determinados contextos de surgimiento, 
porque limitan la distribución desigual en el acceso a medicamentos esenciales 
para determinados colectivos en situaciones de vulnerabilidad cuya estructura 
de oportunidades disponibles es privativa. 

Programas como el REMEDIAR expresan la imperiosa necesidad de institu-
cionalizar mecanismos que garanticen mayores grados de equidad y el cumpli-
miento de metas de igualdad. Pero considerando que la desigualdad se reproduce 
en las relaciones sociales y que los sistemas de enclasamiento refuerzan las des-

9 - Véase la similitud con el planteo de Adelantado y el doble condicionante a través del cual 
opera la desigualdad. 



102

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

igualdades sociales más fuertemente que la propia clase social (o que la posición 
que alguien ocupa en la estructura productiva de una sociedad), no son las ca-
pacidades en abstracto lo que promueven la apropiación de riqueza. Redistribuir 
bienes (o acceso gratuito a medicamentos) es fundamental para frenar las con-
diciones que facilitan los ejes de desigualdad y ampliar las estructuras de opor-
tunidades disponibles, pero insuficiente por sí misma para construir ciudadanía. 

¿Cómo se construye ciudadanía en sociedades fuertemente 
desiguales como la nuestra? 

El carácter multidimensional de toda problemática social y en consecuencia el 
carácter indivisible de las privaciones a las cuales están sujetos determinados gru-
pos sociales requiere de políticas públicas integrales, coordinadas y transversales. 
REMEDIAR, en ese sentido, fue parte de un conjunto de prioridades sanitarias 
plasmadas en planes, programas y proyectos (Plan Nacer, Salud Sexual y Pro-
creación Responsable, Materno Infantil, entre los principales), especialmente 
destinados a los grupos de población más vulnerables con el objetivo de revertir 
situaciones históricas de fragmentación del sistema de salud argentino. 

El contexto de surgimiento de estas acciones nos muestra una recuperación 
del rol del Estado con medidas visiblemente redistributivas como la Asignación 
Universal por Hijo y para Embarazadas, el Conectar Igualdad, la ampliación del 
calendario Nacional de Vacunación, la reestatización del sistema de jubilacio-
nes, por citar las más importantes. Lejos de estar escindidas, buscaron frenar la 
reproducción de las desigualdades en la base de la pirámide social fuertemente 
desprotegida, tras varias décadas en donde visiones pro mercado fueron desman-
telando los servicios públicos de salud, educación y seguridad social. 

Los desarrollos teóricos sobre las herramientas de medición de la pobreza 
multidimensional buscaron superar las dificultades que subyacen los abor-
dajes centrados únicamente en los ingresos por un lado, o en los índices de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), por otro10. Del análisis sobre la matriz 

10 - Los ingresos monetarios son un criterio necesario para evaluar la pobreza en tanto dotan 
a las familias de ciudadanía económica en un mundo donde priman las relaciones de merca-
do, pero insuficientes por si mismos para cuantificar de manera integral las privaciones a las 
que están sujetos los distintos grupos poblaciones. El método de las necesidades básicas, 
por su parte, si bien importante para dimensionar y localizar geográficamente problemas 
estructurales de pobreza, se ha enfrentado con un primer gran obstáculo, el de dar cuenta de 



103

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

de pobreza multidimensional desarrollada en Bonfiglio (2000), pobreza se re-
conoce como “estar sometido a privaciones injustas e inaceptables -materiales 
y/o simbólicas- que afectan el pleno desarrollo de las capacidades humanas y 
de integración social”, privaciones que violan todas las normas internacionales 
asumidas como requisitos de justicia social. 

Es clave el pasaje hacia “el enfoque de las capacidades” elaborado por 
Amayta Sen, a partir del cual los bienes o servicios disponibles para cada gru-
po poblacional deben estudiarse en la medida que permiten el logro de un 
adecuado funcionamiento en sociedad y el desarrollo de capacidades. El re-
conocimiento de las múltiples dimensiones que subyacen al fenómeno de la 
pobreza es incompleto y erróneo si no se sostiene al mismo tiempo desde un 
enfoque de derechos. Las privaciones se evalúan en dos espacios de privación, 
el de autonomía y el de cumplimiento de los derechos sociales, donde el pri-
mer espacio se mide a través de los ingresos monetarios y el segundo, por un 
conjunto de indicadores directo de funcionamiento social. En particular, el 
no acceso a medicamentos (por falta de recursos económicos) es uno de los 
indicadores seleccionados para evaluar el grado de cumplimiento de derechos 
sociales en la dimensión “Salud y alimentación”11. Podemos fácilmente identi-
ficar como el REMEDIAR interviene directamente sobre uno de los aspectos 
priorizados para evaluar el grado de cumplimiento de un derecho humano 
básico como la salud12. 

necesidades básicas en planos que no son materiales (como el psicológico y político), y aún 
sobre la dimensión material, se reconocer una gran distancia entre su definición conceptual y 
la selección de indicadores. En ambos casos es clara la idea de que el bienestar se define en 
el plano de las necesidades dejando de lado el de las “capacidades” con las que cuentan los 
individuos de participar plenamente de la vida en sociedad (Sen, 1981, 1992). 
11 - La Matriz Multidimensional de Pobreza de Desarrollo Humano (MPDH) elaborada por 
el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) se compone de seis dimensiones para 
evaluar privaciones en derechos sociales y tres indicadores por cada una (excepto para la 
dimensión Empleo y Seguridad Social, que cuenta con dos). El indicador sobre el acceso a 
medicamentos al que se hace referencia es “Sin cobertura de salud y sin acceso a medica-
mentos” y su definición “No tiene cobertura de salud y no han podido acceder a medicamen-
tos por falta de recursos económicos” (Bonfiglio, 2000). 
12 - No por ello se desconoce la dificultad que reviste operativizar indicadores de cumpli-
miento del derecho a la salud en tanto “estado de completo bienestar físico, mental y tam-
bién social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (definición de la Organi-
zación Mundial de la Salud –Constitución de la OMS–, que entró en vigencia en 1948 y fue 
ratificada en la Conferencia de Alma Mata, 1978).
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Pero construir ciudadanía efectiva requiere además considerar las inequi-
dades presentes en las sociedades actuales. Como bien se expresa en MIDE-
PLAN, “si la perspectiva de derechos se toma como marco ético político para 
fundamentar las opciones estratégicas asumidas por las políticas públicas, ha-
bría que decir que cada brecha existente en materia de equidad, es una vulne-
ración de derechos”. En este caso, la relación inversamente proporcional entre 
la proporción del ingreso que se destina a la compra de medicamentos y los 
ingresos totales, donde los hogares con menores ingresos destinan una propor-
ción mayor de sus ingresos a los gastos de salud en general y a la compra de 
medicamentos en particular, es un claro ejemplo de vulneración de derechos. 

Sobre esto, el diagnóstico del REMEDIAR en términos de brechas y su 
posterior evaluación sobre la base de reducción de brechas le aportó crite-
rios prácticos, precisos y definición de prioridades13. Por un lado, los estudios 
de diagnóstico y seguimiento presentan un marco de referencia que vale la 
pena destacar. La proporción de personas que utiliza medicamentos es rela-
tivamente estable en el tiempo (7 de cada 10)14, lo cual se relaciona con su 
inelasticidad como ya se mencionó; y el gasto en medicamentos es el principal 
componente (da cuenta de alrededor del 40%). Al interior del gasto en salud, 
el gasto en medicamentos presenta la mayor inequidad: en 2003, el uso de 
medicamentos representó el 69% del gasto en salud de las personas del primer 
quintil de ingresos per cápita, contra un guarismo de 29% para la población 
del último quintil. En 2010, la brecha se redujo (60% a 35%) pero la inequi-
dad se mantuvo. 

Por otra parte, de las evaluaciones de impacto y resultados sobresalen algu-
nos aspectos de especial interés: entre 2003 y 2010 se verifica un importante 
incremento en la participación del sector público en el gasto total en medi-
camentos y una visible reducción en el peso del sector privado particular, es 
decir en el gasto de bolsillo de los ciudadanos (-13 puntos porcentuales, de 
65% a 52%). Respecto de la distribución de las trasferencias del programa 
según quintiles de ingreso, en el inicio alrededor de la mitad de las trasfe-

13 - La posibilidad de analizar una política en términos de brechas de equidad requiere de una 
intencionalidad manifiesta de contar con una cultura evaluativa, un monitoreo de desempe-
ños y la generación de herramientas de evaluación de impacto. 
14 - Sobre datos de la Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud (EUyGSS), la 
proporción de personas que usó medicamentos en 2003, 2005, y 2010 alcanzó valores res-
pectivos de 69,3%, 69,2% y 69,3%. 
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rencias se destinaron a hogares pertenecientes al 20% más pobre. Tras siete 
años, los hogares del primer quintil se apropiaron de alrededor del 61% de las 
transferencias del REMEDIAR, dinámica que se corresponde con una mayor 
auto-focalización del programa15. Considerando como medida de evaluación 
del impacto redistributivo el índice de concentración del gasto16, se corrobora 
que la política atenúa la naturaleza regresiva del gasto en medicamentos, aun-
que en mayor medida en 2003 que en 2010, lo cual indicaría que el impacto, 
aunque progresivo, decreció en intensidad. Esto podría estar relacionado con 
la mejora en la situación socio-ocupacional de las personas de los quintiles más 
bajos verificada en esos años, el impacto de medidas de trasferencia directa de 
ingresos (como la AUH) y la capacidad de auto-focalización ya comentada. 

Entonces, el plan REMEDIAR tiene dentro de sus aspectos fundacionales 
el reconocimiento del origen social de las desigualdades, las oportunidades 
condicionadas de ciertos grupos poblaciones, la mirada insuficiente sobre la 
igualdad de oportunidades como único promotor de la igualdad, la naturaleza 
estructural de las inequidades, el carácter indivisible de las privaciones y la 
consecuente necesidad de un abordaje multidimensional de las problemáti-
cas sociales desde un enfoque de derechos. Y entre sus principales logros, el 
haber contribuido a atenuar la regresividad del gasto en salud por escala de 
ingreso17. Pero los derechos no solo se reconocen sino que se ejercen y deben 

15 - En tanto modalidad de intervención, una medida focalizada o selectiva identifica a los 
individuos que serán o no beneficiarios de la medida. En el caso del REMEDIAR, se habla de 
auto-focalización porque se trata de un beneficio abierto para todos, pero diseñado de modo 
que su aceptación sea mayor entre los pobres que entre los no pobres (Mazzola, 2015). La 
distribución a través de los CAPs garantizó que los medicamentos llegasen a personas con 
cobertura pública exclusiva, en la mayoría de los casos. 
16 - Es un coeficiente que permite evaluar cómo se distribuye un gasto específico en un gru-
po de personas dado. El valor de este coeficiente oscila entre -1 y 1; cuanto más se aproxime 
a 0, más equiproporcional es el gasto entre los quintiles de ingreso per cápita. Si el signo es 
negativo, el gasto se concentra en los niveles más bajos (gasto progresivo). Si es positivo, el 
gasto se concentra en los estratos de ingresos más altos (gasto de tipo regresivo) (Impacto 
redistributivo del Programa Remediar +REDES, Área de Monitoreo y Evaluación). 
17 - Entre otros importantes logros no comentados en este análisis, destaco: la promoción 
de una estrategia de capacitación de los equipos de salud en el uso racional de medicamen-
tos; la compra mayoritaria de medicamentos a la Red Nacional de Laboratorios Públicos de 
Producción de Medicamentos promoviendo la sinergia entre investigación, desarrollo indus-
trial y tecnológico, política sanitaria y regulación de precios; el carácter preventivo y no solo 
asistencial de su implementación; el fortalecimiento del primer nivel de atención liberando 
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mantenerse. Y aquí radica la mayor dificultad y los fuertes interrogantes que 
de ella surgen. 

¿Por qué retrocedemos sobre derechos ya ganados? 

A la luz del cambio de paradigma que vivimos durante el anterior gobierno 
democrático en Argentina, con una resignificación de una ideología liberal 
en lo económico con claros signos de predominio de fundamentos merito-
cráticos, autorregulación del mercado y achicamiento del Estado, tuvieron 
lugar nuevas configuraciones y viejas pujas distributivas en detrimentos de los 
sectores más pobres. El resultado fue un claro retroceso en la trayectoria hacia 
la ampliación de los derechos sociales y la noción de justicia distributiva. En 
particular el programa REMEDIAR fue reemplazado por lo que se publici-
tó como un “plan similar” en el marco de la Cobertura Universal de Salud 
(CUS), que distó de ser, por razones que exceden a este trabajo, un medida 
de corte redistributiva. El relanzamiento de la política con la gestión actual 
no soslaya el problema de fondo que gravita en nuestra sociedad: construir 
ciudadanía requiere revisar las relaciones de poder, el entramado institucional 
y las estructuras sociales a partir de las cuales nacen los ejes de desigualdad. 
Construir ciudadanía requiere de una nueva institucionalidad que garantice 
a todos las mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida 
colectiva y en las decisiones que se toman respecto de cómo orientarla. Como 
observa Mazzola (2014) “un piso mínimo de protección universal es sólo un 
comienzo” (…) “la (re) distribución del poder” se plasma cuando aparecen 
representados los intereses de cada sector de la sociedad, en cuanto al acceso 
y la participación. Si esto no sucede, en el mediano o largo plazo deberíamos 
seriamente reconocer la incapacidad de la política pública de actuar sobre los 
determinantes estructurales de la desigualdad18. 

descomprimiendo la difícil situación de los hospitales públicos; la consolidación de un sólido 
sistema federal de abastecimiento; y los sistemáticos y rigurosos mecanismos de auditoría, 
monitoreo y evaluación. 
18 - El análisis neo-marxista de Offe (2013) destaca la capacidad parcial e incompleta de la 
planificación estatal en la provisión de necesidades. Castel (1997), en un planteo más extre-
mo, sostiene que la mercantilización de la fuerza de trabajo es una de las causas fundamen-
tales del problema de la pobreza y no, como se cree, su solución. 



107

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

Bibliografía

Adelantado, José, Noguera, José Antonio y Rambla Xavier (2000). “El marco de análi-
sis: las relaciones complejas entre estructura social y políticas sociales” en Cambios en 
el Estado de Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España. Univ. Autó-
noma de Barcelona. Servei de Publicacions. Barcelona: Editorial Icaria.

Basile, Gonzalo (2013), “Las 7 Falacias de los seguros de salud en América Latina y el 
Caribe”. Centros de Estudios Brasileños en Salud (CEBES), Brasil. 

Bonfiglio, Juan (2019), “Pobreza Multidimensional fundada en derechos económicos y 
sociales. Argentina urbana 2010-2018”, Observatorio de la Deuda Social Argenti-
na, Encuesta de la Deuda Social, Serie Agenda para el Desarrollo, Buenos Aires.

Castel, Robert (1997), “Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salaria-
do”, Editorial Paidós. Buenos Aires.

Chiara M., Crojethovic M., Ariovich A. (2017) “El universalismo en salud en Argenti-
na entre 2003 y 2015: balances y desafíos desde una aproximación macro-institucio-
nal”, en Salud Colectiva, p. 663-676, Universidad Nacional de Lanús.

Fleury, Sonia y Molina Gerardo Carlos (2000), “Modelos de Protección Social” en Ban-
co Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo So-
cial (INDES). Diseño y gerencia de políticas y programas sociales. Washington: 
INDES BID.

Grinblat, Erika, Gaglio, Romina, González Liliana Paula (2013), “Cuidado de Medi-
camentos en el Primer Ni vel de Atención”, Programa Remediar + Redes, Ministerio 
de Salud de la Nación, ISBN: 978-950-0142-0.

Mazzola, Roxana (2015), “Capítulo V. Elementos conceptuales y de gestión. Aportes para 
el debate” en Nuevo Paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argenti-
na. (3ra edición). Buenos Aires: Editorial Prometeo. 

MIDEPLAN, CEPAL (2002) “Orientaciones para una aproximación a las brechas de 
equidad”, Ministerio de Planificación y Cooperación, División Social, Documen-
to de trabajo, Santiago de Chile, Mayo 2002. 

Ministerio de Salud (2014), “Impacto redistributivo del Programa Remediar en el gasto 
en medicamentos. Estudio cuantitativo de impacto sobre la equidad”, Fortalecimien-
to de la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud, PUBLICAPS, Año II, 
Número 2, Año 2014.

Mora Salas, Minor (2004), “Desigualdad social: ¿nuevos enfoques, viejos dilemas?”, en Cua-
dernos de Ciencias Sociales, Desigualdad social en América Latina, Minor Mora Sa-
las, Juan Pablo Pérez Sáinz y Fernando Cortés, FLACSO. Costa Rica: FLACSO.



108

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

Musgrave, Richard A. (1959). “La Teoría de la Hacienda Pública: Un Estudio en Eco-
nomía Pública”, McGraw-Hill, Nueva York. 

Offe, Claus (1990), “Algunas contracciones del moderno estado de bienestar” en Con-
tradicciones en el Estado del Bienestar, p. 135 a 150, Madrid: Alianza Editorial.

Reygadas, Luis (2004) “Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional”, Po-
lítica y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Solimano, Andrés (2005), “Hacia nuevas políticas sociales en América Latina: creci-
miento, clases medias y derechos sociales”. Revista CEPAL Nº 87.

Stiglitz, Joseph (2003). “Capítulo IV. Las fallas de mercado” en Economía del Sector 
Público. Págs. 95 a 108. España: Tercera Edición, Antoni Bosch.



109

Introducción

El presente trabajo se propone realizar un análisis del Programa Despensas 
Comunitarias Municipales de San Carlos de Bariloche desde el año 2017 has-
ta el 2019. Para tal fin, en primer lugar se dará cuenta del contexto general en 
el cual se desarrolla el Programa y una descripción del mismo, luego se realiza-
rá un abordaje desde las diferentes perspectivas conceptuales presentadas en la 
Diplomatura, poniendo el acento en la perspectiva de género para responder 
a la pregunta que nos guiará: ¿cómo se introduce la perspectiva de género en 
el Programa Despensas Comunitarias? Finalmente se desarrollarán las conclu-
siones y propuestas de trabajo. 

El contexto de implementación del Programa Despensas 
Comunitarias

Argentina es un país organizado de forma federal y en ese marco nos encontramos 
fuertes problemas distributivos que tienen otra manifestación en los desequilibrios 
territoriales. De esta manera, existen grandes urbes desarrolladas y lugares de enor-
mes carencias: estos contrastes se reflejan en los diferentes indicadores sociales, 
productivos y fiscales y condicionan las posibilidades de desarrollo de cada terri-
torio (Cetrángolo y Goldschmit, 2013). Lo mismo sucede con las disparidades 
dentro de las provincias, como es el caso de Río Negro en la cual conviven parajes, 
comunas, pueblos y ciudades desarrolladas. En este caso, San Carlos de Bariloche 
es la ciudad con más habitantes de la provincia y con un importante desarrollo 
económico vinculado al turismo y al desarrollo tecnológico. Más allá de este con-

La perspectiva de género en las despensas 
comunitarias

Mariana Ramos Mejía
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texto, existen diversos estudios que dan cuenta de los desfavorables indicadores 
sociales que tienen su correlato en la desigualdad social imperante en la ciudad. Así 
es como, en combinación con políticas nacionales y provinciales destinados a los 
hogares más pobres, tienen lugar programas municipales orientados a garantizar el 
acceso a derechos, en este caso particular el derecho a la alimentación. 

Específicamente, las Despensas Comunitarias es un programa local cum-
pliendo funciones propias, como lo desarrollan Cetrángolo y Goldschmit 
(2013): 

Más allá de los problemas de financiamiento y capacidades locales, los gobiernos 
locales presentan innumerables ejemplos de programas que intentan brindar servi-
cios a los hogares más necesitados como los programas de salud y otros destinados 
a atención de niños en situación de calle y una serie de programas alimentarios 
implementados a nivel provincial.

Pobreza y desigualdad: aportes teóricos para el análisis de 
las Despensas Comunitarias

Para analizar el programa Despensas Comunitarias Municipales debemos dar 
cuenta de la población a la cual está dirigida. Desde sus inicios en el año 2007, 
esta política estuvo destinada a familias en situación de pobreza. Entendiendo 
ésta como “estar sometido a privaciones injustas en inaceptables – materiales y/o 
simbólicas – que afectan el pleno desarrollo de las capacidades humanas y de in-
tegración social” (Salvia, 2019). Siendo la noción de pobreza, un concepto está-
tico y descriptivo, consideramos fundamental introducir el de desigualdad para 
profundizar el análisis. El concepto de desigualdad es relacional y refiere a la no 
distribución uniforme de un elemento (ingreso, educación, servicios sociales) y 
contempla medidas relativas de bienestar como ingresos salariales, educación su-
perior, incidencias en enfermedades, entre otras. Así, este concepto permite dar 
cuenta de relaciones entre diferentes grupos (ricos y pobres, hombres y mujeres) 
y problematizar las causas y factores que generan esos procesos de desigualdad. 

Ahora bien, el análisis de la desigualdad se ha desarrollado desde diversas 
perspectivas teóricas, principalmente como producto de relaciones sociales y de 
poder. Para Marx, la matriz de las desigualdades en las sociedades capitalistas es 
la explotación como consecuencia de las relaciones de producción asimétricas, 
entre quienes poseen los medios de producción y los proletarios. 
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En tanto, Pierre Bourdieu (1998) realiza su aporte a partir de su concepto 
de “capital cultural”, donde pone de manifiesto la importancia de los aspectos 
simbólicos en la construcción de las diferencias de clase. El capital cultural 
puede ser material u objetivado, pero también puede ser subjetivo, adquirido 
por las personas a través de la socialización e incorporado en sus esquemas de 
percepción y pensamiento. Entonces, las desigualdades están relacionadas con 
el habitus de clase, es decir, con esquemas de disposiciones duraderas que go-
biernan las prácticas y los gustos de los diferentes grupos sociales, que resultan 
de sistemas de enclasamiento, que ubican a los individuos en una posición 
social determinada, no solo por su dinero, sino por su capital simbólico.

Además, Bourdieu introduce la noción de campo, que son espacios sociales 
en donde se ponen en juego los capitales (social, cultural) y bajo los cuales se 
producen las relaciones sociales y de poder (Bourdieu, 1998). La referencia a 
estos desarrollos conceptuales, permiten el análisis no solo de las desigualdades 
económicas –o de ingresos– sino de la reproducción de las desigualdades de 
clase. Entonces, la pertenencia a una clase social determinada crea las condi-
ciones para poder acceder a la universidad, ser profesional y obtener cierto in-
greso y bienes materiales que permiten ubicarme como individuo en el grupo 
de los “ingresos altos” según la calculadora de la desigualdad. 

Por su parte, Charles Tilly (2000) introduce el concepto de “desigualdad ca-
tegorial”. Desde su mirada, sostiene que la cultura separa a las personas en clases 
o categorías sobre la base de algunas características biológicas o sociales. Así, la 
desigualdad es perdurable cuando se institucionalizan las categorías y sistemas de 
cierre, exclusión y controles sociales que se crean en torno a ellas. Se establecen 
límites entre los grupos, y las categorías atribuyen cualidades a los actores que se 
encuentran de uno o del otro lado de los límites, distinguiendo categorías internas 
o externas (comunes a toda la sociedad como mujer/hombre, blanco/negro). 

La desigualdad categorial tiene efectos acumulativos, influyendo sobre las 
capacidades individuales y creando estructuras de distribución asimétrica de 
recursos, de acuerdo con las categorías. Para Charles Tilly, no es posible eli-
minar la desigualdad sino se transforman las estructuras institucionales que 
organizan los flujos de recursos, cargas y recompensas.  

Ahora bien, si ponemos la mirada en lo que sucede en la región, las inves-
tigaciones realizadas en los últimos años resaltan que la desigualdad de ingre-
sos tiene una fuerte influencia sobre otro tipo de desigualdades. Un estudio de 
CEPAL (2016) sostiene que en América Latina la matriz de desigualdad está 
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fuertemente condicionada por la estructura económica y productiva. Este tipo 
de desigualdades se ven reflejadas en el desigual acceso al empleo, y al empleo de 
calidad, y como consecuencia en el ingreso de los hogares. Además del estrato 
socioeconómico, el estudio destaca las desigualdades de género, étnicas y racia-
les, las desigualdades territoriales y aquellas derivadas de la edad de las personas 
como ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina. 

Así, la desigualdad es la resultante de un orden social injusto, y es propio 
del sistema capitalista en el cual estamos inmersos, teniendo consecuencias en 
el acceso al trabajo, la educación, la salud y al hábitat. 

Descripción de la política

En el año 2007, en el marco del Eje de Fortalecimiento de Organizaciones 
para la Participación Ciudadana de la Dirección de Promoción Social, surge el 
Proyecto de “Despensas Comunitarias y Grupos de Compras Comunitarias”. 
El mismo tiene como principal objetivo ser una política superadora a la asis-
tencia alimentaria que, asumiendo a la problemática alimentaria como una 
totalidad compleja, económica, social, técnica, cultural, ideológica y política, 
busca generar un espacio para la organización comunitaria en pos del dere-
cho a la alimentación y a la participación democrática. Se enfoca en generar 
procesos que garanticen la democratización en la toma de decisiones desde 
una perspectiva de derecho -concretamente el derecho a la alimentación, a la 
participación y a la autonomía- asumiendo el desafío de consolidar actores 
sociales y políticos, con poder de decisión e incidencia en temáticas afines a la 
organización, el barrio, el territorio y/o la comunidad. Así podemos enmarcar 
al programa en un nuevo enfoque de la política social del desarrollo basado en 
derechos, en la cual la ciudadanía está compuesta por personas con derechos, 
obligaciones y poderes y que participa activamente en la concepción y supervi-
sión de proyectos de desarrollo y programas sociales que le afectan. (Solimano, 
2005). Asimismo, asumimos que el Estado debe ser el garante de los derechos 
económicos, sociales, cívicos, políticos y culturales.

 
El funcionamiento de las Despensas

Desde el comienzo las Despensas Comunitarias funcionaron a partir de un 
acuerdo con las familias beneficiarias del Programa Nacional de Seguridad 
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Alimentaria que, en lugar de cobrar un monto en forma individual, generaban 
un fondo común –sumado al fondo adicional que aportaba el Municipio– 
para la compra de alimentos, y luego la compra de los productos al 50% del 
valor. Desde el año 2013, mediante la firma de un acta constitutiva, la Muni-
cipalidad de San Carlos de Bariloche realiza un aporte monetario mensual a 
los grupos para la compra de alimentos en comercios mayoristas.

Las Despensas Comunitarias se encuentran integradas por un mínimo de 
50 familias, en condición de socias, las cuales a través del aporte monetario 
fijo mensual que otorga el municipio realizan reuniones colectivas mensuales 
-asambleas- para planificar en forma comunitaria la compra mayorista de ali-
mentos (lo que posibilita el acceso a mejores precios).

Posteriormente a dicha compra, las familias involucradas acceden a la com-
pra de los productos definidos en asamblea a un precio menor que el precio de 
costo. Específicamente a un 50% más barato. A partir de la venta de los produc-
tos a las familias socias se recauda un fondo propio que se suma en el próximo 
subsidio mensual municipal, posibilitando el incremento del mismo y permi-
tiendo de este modo que se acceda a una mayor cantidad y a una mejor calidad 
y diversidad de productos, y/o se incorporen a nuevas familias en las Despensas.

La metodología participativa 

La metodología de las Despensas Comunitarias busca generar procesos que ga-
ranticen la democratización en la toma de decisiones desde una perspectiva de 
derecho, asumiendo el desafío de consolidar actores sociales y políticos, con poder 
de decisión e incidencia. Es por ello que el espacio garante de la toma de decisión 
colectiva y democrática de las Despensas Comunitarias lo constituye la asamblea. 
La misma se cimienta en tres pilares fundamentales: la información (al tratarse de 
un espacio de circulación de información relevante para las personas que compo-
nen la Despensa Comunitaria); la reflexión conjunta (en temáticas afines); y la 
toma de decisión (el consenso grupal, donde las decisiones se acuerdan de forma 
colectiva mediante votación). Se trata de un espacio de reunión convocado con el 
fin de convenir soluciones específicas en relación a alguna problemática que afecte 
al grupo y/o a la comunidad, donde la decisión no puede o no debe ser asumida 
por una sola persona, sino que debe ser tomada en forma conjunta.

Por otra parte, se busca que la totalidad de las tareas que se requieren para 
el funcionamiento de las Despensas sea realizada por los/as propios/as parti-
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cipantes de las mismas. En ese sentido, cada Despensa elije por un período 
de tiempo, debiendo rotar, un grupo de encargados/as de dichas gestiones. 
En este sentido, para que las personas que desempeñan dicho rol, significa 
destinar parte de su tiempo y un compromiso para realizar dichas tareas co-
munitarias. 

Asimismo, desde el área de implementación del programa se promovió du-
rante los años 2017 y 2018 un espacio llamando “encuentro de encargadas”. 
Este espacio, tenía como objetivo generar instancias de integración que po-
sibiliten la construcción de una trama comunitaria mediante la cual abordar 
objetivos y proyectos comunes. Dichas instancias contaban con la participa-
ción de todas aquellas personas que habían sido elegidas como encargadas en 
para ese período. 

Desigualdades de género: aportes para el análisis

A lo largo del desarrollo las Despensas Comunitarias se ha advertido de una 
mayor participación de las mujeres en el programa, - un promedio de 90% 
entre el año 2017 y 20191 - lo cual además se refleja en la organización y pues-
ta en marcha de las mismas. Se debe aclarar que el programa está destinado a 
familias en situación de vulnerabilidad social. A partir de la preponderancia de 
las mujeres y de la dinámica del Programa, es que surgen las siguientes pregun-
tas que guiarán el presente trabajo: ¿por qué la mayoría de las/os titulares del 
Programa son mujeres siendo que no está destinada específicamente a ellas? 
¿cómo introduce el programa la perspectiva de género? En el caso de que no 
estuviera presente dicha perspectiva, ¿de qué manera se debería introducir? 

Para responder a los interrogantes propuestos es menester profundizar el 
abordaje de las desigualdades de género. Así, Adelantado, Noguera y Ram-
bla (2000) realizan un desarrollo de la estructura social en tres dimensiones: 
esferas de acción, ejes de desigualdad y actores colectivos. Las desigualdades 
atraviesan los contextos institucionalizados ya dados (esferas), dando lugar a 
actores colectivos que reestructuran lo existente. Entonces, según esta pers-
pectiva existen cuatro esferas de la estructura social: la esfera mercantil (de 

1 - Según el informe realizado por la Dirección de Promoción Social de la Municipalidad de 
San Carlos de Bariloche, en base a las Cédulas A y B que relevan datos de los destinatarios 
de los Programas de dicha Dirección. 
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producción e intercambio material), la esfera estatal, la esfera relacional y la 
esfera doméstico-familiar y de parentesco. Nos centraremos en esta última 
que abarca “las actividades que se realizan dentro de las unidades mínimas de 
co-residencia en las que se ejecuta una forma de trabajo que varios procesos 
históricos y sociales han atribuido a las mujeres. Este trabajo doméstico con-
siste en la prestación de cuidados personales (trabajo reproductivo) al margen 
de cualquier remuneración. Aquí nos encontramos con la histórica división 
sexual de trabajo, propia de nuestras sociedades capitalistas donde la esfera 
doméstica y mercantil se han diferenciado mutuamente. Además, los autores 
resaltan que la esfera doméstica no deja de ser económica, pero reviste diferen-
cias con la mercantil: se basa en un tipo de trabajo (la provisión de los cuida-
dos) y un acceso desigual a los recursos (control versus gestión de los ingresos). 
Asimismo, nos encontramos con una esfera cuya lógica patriarcal se extiende 
más allá de la esfera del trabajo reproductivo, afectando la estructura del traba-
jo productivo de la esfera mercantil, afectando la posición de los distintos gé-
neros en la esfera mercantil, pero también en la relacional y en la estatal. Aquí, 
las mujeres se constituyen como agentes sociales poco institucionalizados. 

Luego, en cuanto a las desigualdades que atraviesan estas esferas, claramen-
te la desigualdad de género, estructura la población de la misma forma que lo 
hace la de clase y se manifiesta de diferentes formas a través de las esferas. En 
la esfera doméstica se plasma en la distribución desigual de las tareas que re-
quiere el trabajo doméstico, lo cual repercute en la desigual participación en el 
mercado de trabajo, en la autonomía de las mujeres en relación a sus ingresos 
y en el poder de decisión acerca de ello. 

Desigualdad de género y pobreza 

Siguiendo la misma línea arriba expuesta, en Argentina las desigualdades de 
las mujeres con respecto a los hombres se ven reflejadas en diversos aspectos. 
En primer lugar, podemos mencionar la menor participación femenina en el 
mercado laboral, y la mayor precarización ocupacional e informalidad con 
respecto a los hombres. Paralelamente, estas desigualdades se acentúan en los 
hogares pobres, dado que las mujeres que viven en dichos hogares tienen una 
tasa menor de ocupación aún. Asimismo, la situación es más desfavorable para 
aquellas mujeres que son madres, dado que en 2006 el 37, 7 % de las mismas 
no participaba en el mercado laboral y 6 años después dicho número ascendió 
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a 39,4% (Lupica, 2013). A su vez, si bien siguen predominando los hogares 
nucleares y con jefatura masculina, comienzan a tener relevancia las familias 
con jefaturas femeninas y los hogares unipersonales, cambiando el rol de las 
mujeres notablemente. 

Ahora bien, esta perspectiva nos otorga un marco para comenzar a analizar 
la situación de las mujeres que son titulares del Programa Despensas comu-
nitarias, comenzando por dar cuenta del perfil de las mismas. 2 En cuanto a 
la situación socioeconómica, las mujeres que participan de las Despensas no 
tienen trabajo remunerado, y en el caso de tenerlo, generalmente son trabajos 
precarizados (y de muy bajos ingresos) y siempre relacionados con la cocina, 
la limpieza o alguna tarea de cuidado. Las dificultades para tener un trabajo 
remunerado y de calidad en la mayoría de los casos, se relaciona con que no 
han finalizado sus estudios primarios o secundarios y además que no tienen 
experiencias laborales previas. 

En relación a la composición familiar, ocurre lo que refleja el diagnóstico 
expuesto más arriba: una gran proporción de las mujeres titulares del Progra-
ma son madres solteras. En cuanto a los hogares nucleares y con jefatura mas-
culina, se da una distribución desigual de las tareas: son las mujeres quienes 
tienen la mayor carga horaria y de responsabilidad del trabajo doméstico: el 
cuidado de los niños/as, de alguna persona mayor, las tareas de limpieza, coci-
na y orden del hogar. Mientras que los varones realizan tareas masculinizadas 
como refacción del hogar y son quienes tienen trabajo remunerado aunque 
precarizado, haciendo “changas” (generalmente vinculadas a la construcción), 
y por lo tanto tienen menor carga en las tareas domésticas y de cuidado.

Aquello que ocurre en estas familias podemos analizarlo como producto 
de que las tareas de cuidado históricamente han recaído sobre las mujeres, 

2 - Nos basaremos en la información obtenida desde la Dirección de Promoción Social de la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, desde la cual se realiza un trabajo de coordinación 
técnica de dicha política. En primera instancia, la implementación del Programa, requiere la 
evaluación de la pertinencia territorial para el desarrollo de cada una de las Despensas (can-
tidad de familias que demandan alimentos en los barrios del territorio, existencia de un lugar 
con las condiciones edilicias adecuadas para el almacenamiento de alimentos y para el de-
sarrollo de las asambleas), como así de la selección de las familias que serán destinatarias 
de dicha política. Luego, una vez que la Despensa está en funcionamiento en cada territorio, 
se realiza el acompañamiento del grupo y personas participantes. Es desde esta función 
técnica que se logra el diagnóstico que sustentará este análisis.
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como parte de la labor doméstica y no remunerada. Esto, como mencionan 
Faur y Pereyra (2018), refleja las pautas culturales de una sociedad, plasmadas 
mediante la definición de sistemas de derechos y responsabilidades atribuidos 
a hombres y mujeres. Así, las desigualdades de género se reproducen dentro 
y fuera de los hogares, donde las mujeres tienen menor participación en el 
mercado laboral. Además, las desigualdades económicas y regionales inciden 
en el acceso de los hogares a los diferentes recursos existentes para hacer frente 
a sus necesidades de cuidado. 

Relacionado al cuidado de los/as niños/as, la situación socioeconómica de 
estos hogares no les permite trasladar esta función hacia el jardín de infantes, 
dado que en la Provincia de Río Negro el jardín estatal solo está garantizado para 
niños/as a partir de los 3 años. Entonces, el déficit de la provisión de servicios 
gratuitos en las edades tempranas, solo se resuelve cuando se dispone de recursos 
para pagar un jardín privado o bien por la vía de la familiarización de los cui-
dados. Aquí se pone de manifiesto las desigualdades de género, pero además la 
reproducción de las desigualdades sociales, limitando el desarrollo de estrategias 
para cambiar su situación, como por ejemplo cursar estudios y/o capacitarse y 
desarrollar herramientas para luego insertarse en el mercado laboral. 

Ahora bien, la preponderancia de las mujeres en el Programa Despensas 
Comunitarias, no es más que un reflejo de las desigualdades de género antes 
analizadas. Como parte de su trabajo doméstico, aparecen todas las tareas 
relacionadas a la provisión de los alimentos y la preparación de los mismos en 
sus hogares y es por ello que son quienes “eligen” ser las titulares. Entonces, la 
participación de las mujeres en el Programa, lo que genera es una segunda o 
tercera jornada laboral: la comunitaria (participación en asambleas, el grupo 
de encargadas y en los encuentros) además la doméstica y la laboral, en el caso 
de que la tuvieran. En este sentido, podemos decir que el Programa está más 
relacionado con la perspectiva de justicia redistributiva, desde la cual se pre-
tende una distribución más justa de los recursos y la riqueza (Frasner, 2008) 
ya que mediante el acceso a una canasta de alimentos a un 50% de su valor de 
mercado, se reduce el gasto mensual de las familias en alimentos. Asimismo, 
estamos ante una política focalizada en la cual se identifica y luego aborda a 
las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, según los 
criterios establecidos por el Municipio de San Carlos de Bariloche. En este 
sentido, entre las ventajas que podemos encontrar en este tipo de instrumen-
to, es que se focaliza en aquellos que están más vulnerados, teniendo efectos 
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redistributivos de corto plazo y que además es eficaz y tiene impacto, en el 
marco de la restricción presupuestaria municipal. (Mazzola, 2015)

Cabe destacar que nos encontramos con una combinación de una política 
focalizada municipal -Programa Despensas Comunitarias - con una universal, 
como lo es la Asignación Universal por Hijo, del que estas familias son be-
neficiarias. Esto no es un dato menor, dado que con la profundización de la 
crisis económica y social que tiene lugar en la Argentina desde el año 2015, las 
familias tienen garantizado el acceso a la alimentación. 

Consideraciones finales y propuestas de trabajo

A lo largo del presente trabajo, hemos advertido que el Programa Despensas 
Comunitarias está predominado por titulares mujeres. Esto, es producto de las 
desigualdades de género que asignan roles diferenciados entre los sexos. Asi-
mismo, el Programa lejos de introducir la perspectiva de género, profundiza 
las desigualdades generando una doble o triple jornada laboral en las mujeres. 
Ahora bien, este análisis nos permite preguntarnos de qué manera el Programa 
podría devenir en una política de género. 

Dada la complejidad de la problemática, es fundamental pensar en una 
política integral que incida en los diversos espacios sociales donde las mujeres 
se ven desfavorecidas. Por ello, por un lado, la propuesta se enmarcará en el 
criterio de igualdad de posiciones, según lo planteado por Francois Dubet. En 
este sentido, las políticas que se diseñen desde esta perspectiva tendrán como 
objetivo “reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de 
acceso a servicios, etc. que están asociadas a las posiciones sociales ocupadas 
por los individuos muy distintos en varios aspectos: nivel de calificación, sexo, 
edad, talento” (Dubet: 2012). Así, se entiende que el Estado debe ser el garan-
te de mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral y de condiciones de 
trabajo de aquellas personas que ocupan posiciones desfavorables en la estruc-
tura social, con el fin de reducir las desigualdades existentes. 

Por otro lado, una política social con perspectiva de género debe estar en-
marcada en la idea de justicia de reconocimiento. En este punto Fraser (2008), 
asume que comprender y reparar la injusticia de género, requiere atender tanto 
la distribución como el reconocimiento. La raíz de ello es que es una diferen-
ciación social bidimensional: por un lado, desde el punto de vista distributivo, 
el género es el principio organizador de la estructura económica de la sociedad 
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capitalista. Se estructura de división del entre trabajo retribuido “productivo” 
y trabajo no retribuido y “reproductivo”. A ello se le suma que el género tam-
bién estructura la división dentro del trabajo remunerado: donde los varones 
ocupan los puestos jerárquicos y mejores pagos, y las mujeres predominan en 
los puestos laborales vinculados al cuidado y trabajo doméstico, además de en 
los trabajos peores pagos y precarizados. El resultado de esto es una estructura 
económica que genera formas de injusticias distributivas. Según la autora, la 
justicia de género – de manera similar a la de la clase social – requiere trans-
formar la economía, con el fin de eliminar su estructuración de género. Pero 
además el género es una diferenciación de status: codifica patrones culturales 
omnipresentes de interpretación y evaluación, que son fundamentales para el 
orden del status en su conjunto. 

En este sentido, se propone que el programa Despensas Comunitarias ad-
quiera una perspectiva de género que sea transversal, promoviendo la formación 
y capacitación, fomentando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. 

Para ello, una de las líneas de acción debe ser el apoyo a la terminalidad 
educativa. La asistencia a instituciones educativas es una instancia de enri-
quecimiento personal en el que las mujeres dejan el trabajo doméstico para 
dedicarse a su desarrollo individual, sumado a que la escuela funciona como 
espacio de socialización. Además, la finalización de los estudios formales con-
tribuye al desarrollo personal, de la autoestima y consecuentemente es una 
herramienta para mejorar el acceso al empleo. Para el desarrollo de esta línea 
es fundamental que se lleve adelante una articulación con instituciones edu-
cativas para adultos de la localidad, principalmente con aquellas que cuentan 
jardín de infantes en el establecimiento y el horario de cursada, donde las 
madres pueden dejar el cuidado de sus hijos.

Paralelamente, se deben llevar adelante procesos que culminen con la auto-
nomía económica de las mujeres, para lo que se propone trabajar también en 
la formación para el trabajo, dirigida principalmente a aquellas mujeres que 
hayan finalizado sus estudios formales. En primera instancia, es importante la 
realización de un diagnóstico donde se releven las trayectorias, experiencias y 
orientaciones laborales de las participantes. Así se podrá detectar cuales son las 
necesidades de formación para el trabajo. Luego, mediante la articulación con 
la Dirección de Trabajo Municipal, será necesario que se realicen las gestiones 
pertinentes para llevar adelante acuerdos institucionales para la formación en 
diferentes actividades, oficios, gestión de su propio emprendimiento, etc. Esta 
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línea de trabajo implica necesariamente un acuerdo entre diferentes áreas e 
instituciones para que la política de género sea de carácter integral. 

Para el desarrollo de ambas líneas de acción, es importante que las titulares 
de las Despensas además de la posibilidad de adquirir la canasta de alimentos 
al 50% de su valor, reciban una prestación dineraria que facilite tanto la ter-
minalidad educativa, como la formación para el trabajo. 

Finalmente, se propone trabajar en pos del empoderamiento de las muje-
res, lo cual refiere a la promoción del desarrollo de las capacidades individuales 
y colectivas como fomento de las habilidades de carácter político, relacionadas 
con la generación de vínculos con las instituciones, la defensa de los derechos, 
la participación en instancias comunitarias y la capacidad organizativa para 
mejorar el capital social.

Entonces, el empoderamiento de las mujeres podrá ser el resultado de la ar-
ticulación de estos tres ejes de trabajo: la formación y capacitación, el proceso 
hacia la autonomía económica y las acciones que fomenten la participación de 
las mujeres en diferentes espacios de la vida social.

Es fundamental que las políticas de género combinen distintos tipos 
de medidas, compensatorias y estructurales, así como de corto, mediano 
y largo plazo.

El presente trabajo ha puesto de manifiesto que el Estado implementa po-
líticas que tienen como propósito garantizar un derecho – como es el derecho 
a la alimentación - y es ciego a problemáticas como la reproducción de las 
desigualdades de género. En este sentido, para que el Estado en sus diferentes 
niveles pueda implementar políticas con perspectiva de género, debe adoptar 
este enfoque de manera transversal a sus programas y proyectos. Es fundamen-
tal que se trabaje en la interseccionalidad, dado que las desigualdades no se 
dan de manera aislada, sino que las personas están atravesadas por una multi-
plicidad de ellas. Se conjugan desigualdades territoriales, económicas, étnicas, 
etarias y de género: esto nos lleva indefectiblemente a pensar políticas integra-
les, que aborden las problemáticas en su conjunto. Además, es primordial que 
los diferentes niveles y áreas de gobierno puedan trabajar articuladamente para 
ser más efectivas y eficientes. 
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Resumen

El presente trabajo se centra en el análisis de las particularidades del con-
dicionamiento a la escolarización y salud de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (en adelante AUH). Si bien, 
podríamos, literalmente, entender, por un lado, la condicionalidad como un 
mecanismo de control o formador de conductas, o desde una visión estric-
tamente opuesta, como un obstáculo al momento de ejercer un derecho, no 
correspondería encasillar la “condicionalidad” como blanco o negro, bueno o 
malo, sino enfocarse en dirigir todas las acciones en un intento de eliminar 
las problemáticas y limitaciones que puedan surgir en el plano de la práctica. 
Por tal motivo, el presente análisis no es un intento de llegar a una conclusión 
positiva o negativa de las mismas, sino plantear e intentar dilucidar cuestiones 
que inciden en la implementación de las mismas. 

Introducción

En el año 2009, el gobierno argentino creó la AUH, una política social que 
tiene como beneficiarios a niños, niñas y adolescentes, cuyas familias deben 
acreditar el cumplimiento de condicionalidades. Dicho régimen está destina-
do a menores de 18 años en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

De manera preliminar, y en lo que atañe a nuestro objeto de estudio, el pro-
grama mencionado incorporó la metodología de “condicionalidad” en dos ám-
bitos indispensables para toda sociedad, ellos son: salud y educación. Su objetivo 
está centrado en disminuir las condiciones inaceptables de pobreza e indigencia. 

La Condicionalidad en la Asignación Universal por Hijo: 
su incidencia

María Soledad Frontani
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Si bien en la teoría todo parece funcionar a la perfección, cuando se traspasa 
esa barrera y se hace efectiva su aplicación, comienzan a surgir numerosas cues-
tiones de distinta índole que obstaculizan el desempeño del programa como ini-
cialmente fuera concebido, detectándose distintos problemas en su cobertura. 

La discusión en relación a las condicionalidades cobró mayor ímpetu al sur-
gir programas de transferencia condicionada. Las mismas estaban inicialmente 
pensadas como “incentivos” para aumentar tanto la presencia en las escuelas, 
como así también la concurrencia con habitualidad a los centros de salud. 

Pero ello no resultó como se esperaba, y en la actualidad no se logra aún, 
que funcione como un estímulo, sino que de la manera en que se encuentra 
plasmada, en algunos casos sus efectos tienden a resultar una limitación u 
obstáculo. 

No se ha abordado hasta el momento la cuestión de la condicionalidad con 
la dedicación y urgencia que requiere. Tal es así que reproduciendo las pala-
bras de la Dra. Roxana Mazzola, obrantes en el módulo IV de la Diplomatura, 
confirmamos que los paliativos son momentáneos y no conducen a ningún 
parte, a tal punto que “En el último tiempo, el Ejecutivo extendió los plazos 
para la presentación del cumplimiento de las condicionalidades de salud y 
educación de los destinatarios de la AUH y lamentablemente dicha circuns-
tancia no implica que exista un debate a fondo sobre esa condicionalidad, sino 
que supone la imposibilidad de penalizar con la crisis a las familias.”1

En contraposición, merece un párrafo aparte la mayor aceptación por 
parte de la sociedad “no” beneficiaria, cuando las transferencias del progra-
ma se efectúan bajo la condicionalidad de que se cumpla un requisito, a que 
si fueran una simple transferencia afectada a un determinado fin, pero sin 
supervisión o “condición” sobre el mismo. Se reconoce que en caso de no 
existir condicionalidades, se estaría premiando por cumplir con tareas que 
debieran ser obligaciones inherentes al rol de padres, tales como brindar 
educación y salud a nuestros hijos. Nuestra sociedad es a todas luces, reti-
cente a la repartición de transferencias, principalmente en aquellos casos en 
los cuales no se beneficia directamente por la misma. Por lo que consideran 
la condicionalidad, como una manera de responder con reciprocidad frente 
a la asistencia brindada.

1 - Nota Infobae. Roxana Mazzola. 25 de octubre de 2018. ¿Asistencialismo por sobre los 
derechos? A nueve años de la AUH.
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Siguiendo lo expuesto en el párrafo precedente, se denota asimismo en la 
sociedad que no se cuestiona el derecho de los niños, niñas y adolescentes por 
ser los destinatarios del beneficio, sino que el hincapié radica en la obligación 
de los padres respecto de responsabilidades que por sí mismos no ejercen, y al 
requerirse el cumplimiento de condicionalidades, para parte de la población, 
es una forma de que el derecho de los más chicos no sea vulnerado. 

Pero claro, lo que hasta allí asume este sector son sólo dos cuestiones: que 
se trata de un incumplimiento de los deberes de los padres, propios de su rol, 
y que ese incumplimiento es propio de los sectores que reciben planes sociales; 
dejando de lado las “particularidades” (grandes dificultades) que afectan a los 
sectores de bajos recursos.

Por otra parte, desde la perspectiva de quienes perciben el beneficio, el 
control del cumplimiento de las condicionalidades podría ser percibida como 
una presión negativa, dado que la conservación y manutención de la familia 
depende de las certificaciones con las que deben contar.

O, en contraposición, podría ser visto como la posibilidad de demostrar que 
pueden cumplir con lo requerido, y en consecuencia el beneficio es obtenido 
por sus prácticas, adquiriendo una especie de retribución. Desde esta mirada, el 
beneficiario es considerado como un par, y no se lo etiqueta ni se lo estigmatiza. 

Todo lo expuesto nos conduce a otro interesante interrogante respecto de 
la conveniencia de promover, a través de los programas sociales en los cuales 
media la transferencia monetaria, conductas adecuadas o valores asociados a 
las mismas, a través de la imposición de condiciones. 

Pero una vez más, no podemos teñir de blanco o negro el sentido de la 
condicionalidad, ya que los distintos grupos, en este caso la sociedad por un 
lado y los beneficiarios por el otro, le asignan distintos significados y alcances. 

Marco teórico

Si bien el debate respecto del cumplimiento de condicionalidades para la per-
cepción del beneficio no se presenta como una novedad en la Argentina, aún 
no se ha dado lugar a un real planteo a través de un análisis profundo de los 
beneficios, controversias, obstáculos, etc., que su instrumentación genera.

Quienes son beneficiarios del programa deben presentar, a los efectos del 
cobro de la totalidad de la transferencia, certificaciones de manera anual. Ello 
surge claramente de la Resolución Nº 132/2012, la cual establece en su artí-
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culo 7º que para acreditar la asistencia escolar, se debe certificar la condición 
de alumno regular al momento de finalizar el ciclo lectivo. Dicha certificación 
debe ser efectuada por la autoridad del establecimiento educativo. 

Lo mismo sucede en relación a la condicionalidad sanitaria. Se debe acre-
ditar la certificación efectuada en la libreta (sanitaria) a partir de los 6 y hasta 
los 18 años de edad. En el caso de los menores de 6 años, dicha certificación 
consiste en la inscripción de los mismos en el Plan Nacer. 

El artículo 7º del Decreto Nº 1602/2009, incorpora como inciso k) del 
artículo 18 de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, que el 80% de la asigna-
ción se abonará mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema 
de pagos de la ANSES; y que el 20% restante se reserva en una Caja de Ahorro 
a nombre del titular en el Banco de la Nación Argentina. 

Seguidamente, y en lo que específicamente nos atañe, describe que “Las su-
mas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para los menores de CINCO 
(5) años, el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación y 
para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento 
del ciclo escolar lectivo correspondiente.

La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio.”2 El subrayado 
me pertenece. 

Ya adentrándonos en el fondo del asunto, no podemos más que pregun-
tarnos cuál es el sentido de las condicionalidades, y si la manera en la cual las 
mismas se encuentran instrumentadas constituye una forma de lograr mejores 
resultados en la ejecución del programa, o si representa en cierta medida una 
limitación recargando a quienes deben asistir a las escuelas y centros sanita-
rios, sumando la obligación de contar con las certificaciones para no incurrir 
en una suspensión y todo lo que ello acarrea a nivel familiar.

Es dable destacar que el Decreto Nº 1602/09 establece en su artículo 6º, 
inciso “e”, que las condicionalidades deben ser cumplidas en establecimientos 
“educativos públicos”.

Esa distinción genera que sean 

los sectores más vulnerables quienes necesitan la tutela y la sanción del Estado para 
cumplir con esas obligaciones, lejos de centrarse en los problemas relacionados 

2 - Decreto 1602/2009. Asignaciones Familiares. Incorpórase el Subsistema no Contributivo 
de Asignación Universal por hijo para Protección Social.

2 
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con la oferta existente de salud y educación que, como no se puede desconocer, 
presenta serios déficits de cobertura. (…) ¿Por qué el Estado se adjudica la libertad 
de condicionar su obligación de garantizar los derechos de los niños al tipo de 
colegio al que estos asisten?3

También nos preguntamos si las condicionalidades tienen como trasfondo 
el hecho de cambiar la conducta de los destinatarios, cuando en realidad, y de-
pendiendo con que lado del prisma se lo mire, muchas familias tienen adqui-
ridas las conductas esperadas por la sociedad, sólo que atento a los niveles de 
pobreza que presentan, no pueden afrontar los gastos educativos ni de salud. 

Claro está que en función del procedimiento a través del cual el 20% res-
tante no es percibido hasta tanto no se acredite el cumplimiento de las condi-
cionalidades, se permite esbozar la intención que tuvo el legislador de aplicar 
una especie de “corrección” destinada a generar conductas asociadas al cuida-
do de la salud y a la promoción de la educación. De ello se desprende que. si 
bien muchos destinatarios tienen naturalizadas dichas conductas, para quienes 
no estén familiarizados con las mismas ello implicará cambios que promuevan 
su adquisición. 

Ahora bien, si una de las intenciones hubiese sido el corregir accionares, 
se debe poner de manifiesto qué si la transferencia es suspendida, ante el in-
cumplimiento de las condicionalidades, no existe un camino alternativo en 
el sentido de modificar conductas sociales, sino que contrariamente al efecto 
buscado por el programa, se estaría sancionando a quien no logró (y no que no 
quiso o intentó, y cuyo incumplimiento en muchos casos no le era atribuible), 
cumplir con ellas. 

En consecuencia, en este supuesto, cabría preguntarse qué función estaría 
cumpliendo la condicionalidad. 

Por ende, lo que efectivamente se paga mensualmente es el 80%. El restan-
te 20% retenido es guardado en una cuenta que se libera una vez que se certi-
fiquen las condicionalidades, porcentaje que es suspendido en su totalidad en 
caso de no cumplirse la acreditación pertinente. 

Lo que vemos allí es una modalidad particular en la forma en que se con-
cibe la condicionalidad. La retención se produce como primera medida, hasta 

3 - La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿hacia 
un esquema universal? Pilar Arcidiácono, Verónica Carmona Barrenechea y Mora Straschnoy.
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que se demuestra el cumplimiento, invirtiendo lo que usualmente se estila: 
primero el cumplimiento, y luego la transferencia. He de resaltar que se per-
cibe (en torno al 20% restante) como una condición de la propia condicio-
nalidad, como bien se menciona seguidamente “Esta retención del 20% de la 
asignación “condicionada a las condicionalidades” (…), refuerza aún más la 
concepción tradicional de las condicionalidades, donde se justifica la medida 
siempre que exista el acatamiento por parte del destinatario de su responsa-
bilidad en el cumplimiento de los controles de salud y la asistencia escolar de 
sus hijas e hijos.” 4

Ahora bien, en esta cuestión de la presentación de certificaciones debemos 
efectuar un paréntesis. 

Las suspensiones del programa se encuentran principalmente relacionadas 
con la falta de certificación. Los beneficiarios cuentan con las mismas, pero en 
muchos casos estos se ven perjudicados, ante la imposibilidad o complicación 
que les genera el presentar las certificaciones para su verificación. 

Se termina, en cierto modo, sancionando a una gran cantidad de familias 
que sí asisten a los controles sanitarios y cumplen con la regularidad escolar, 
lo cual genera como consecuencia un resultado distinto del buscado por el 
programa. Debiera de alguna forma, verificarse el “por qué” de los incum-
plimientos, ya que muchos de ellos no encuentran su fundamentación en las 
familias, sino que son atribuibles a factores externos a las mismas (y atribuibles 
muchas veces a falta de servicios que debieran ser garantizados por el mismo 
sistema que reclama el cumplimiento de condiciones), como ser por ejemplo 
la distancia para acreditar las certificaciones -lo cual a su vez también implica 
costos adicionales que afrontar-. También existen situaciones de desconoci-
miento o falta de información respecto a las modalidades de acreditación de 
certificaciones. 

Muchos niños, niñas y adolescentes son suspendidos anualmente por no 
certificar condicionalidades, lo que, reitero, no significa que en todos los casos 
los adultos a su cargo no cuenten con las mismas. 

En muchos casos surgen varios inconvenientes, tales como falta de vacan-
tes en los colegios, o la dificultad de conseguir turnos médicos, situaciones 

4 - Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de la Argentina. Entre la satisfac-
ción de necesidades y el reconocimiento de derechos. Laura Pautassi, Pilar Arcidiácono y 
Mora Straschnoy. CEPAL. Serie Políticas Sociales N° 184.
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comprobables por todos que alcanzan cada vez a más individuos, indepen-
dientemente de percibir el beneficio o no. La baja oferta, o la cada vez más 
requerida demanda de este tipo de establecimientos (educativos y sanitarios), 
es un asunto que debe reconsiderarse en la actualidad frente al requerimiento 
del cumplimiento de condicionalidades.

Esa resulta una de las cuestiones pendientes: mejorar la accesibilidad con 
una mayor articulación entre las instituciones implicadas, ya que contamos, 
a simple vista, con accesos diferenciales y realidades particulares de las po-
blaciones destinatarias que necesitan de manera prioritaria una solución para 
que la condicionalidad no sea percibida como una carga de cumplimiento 
maratónico.

No podemos desconocer la realidad de las poblaciones destinatarias y se 
deberían revisar las políticas a los fines de verificar que no se produzcan des-
igualdades en relación a las condiciones de acceso de los beneficiarios, caso 
contrario se podría estar perdiendo el carácter de universalidad que caracteriza 
a la asignación de marras. El programa debe contar con la capacidad y flexi-
bilización suficiente de adaptarse a los contextos o situaciones en los cuales se 
implemente, ya que se corre el peligro de excluir sectores de la población que 
necesitan inexorablemente del beneficio. 

Debería constituir un tema de agenda la consideración de la calidad, la can-
tidad y el acceso de la oferta de los servicios cuyas certificaciones se requieren, al 
momento de tornar exigibles las condicionalidades. Es un grave problema que 
debe ser sometido a discusión, ya que se trata de una cuestión de hecho que se 
percibe con sólo alejarse de las grandes ciudades, sin más las “políticas distri-
butivas, cualitativas y geográficamente diferenciales son llamadas a tener lugar 
que incidan sobre sobre el entorno de desigualdad social de la infancia, también 
sobre el entorno familiar de la infancia y la situación de la infancia per se (…) 
.Sin ellas no habrá desarrollo posible y sustentable en el futuro.”5

En esta cuestión se adiciona otro punto y son variadas las perspectivas 
desde las cuales se puede abordar la cuestión, como consecuencia de la im-
posición de condicionalidades, y que tan exigibles pueden tornarse aquellas 
(dado que cada familia tiene una situación particular, una zona geográfica 
particular, y un acceso a los servicios requeridos para el cumplimiento de las 

5 - Roxana Mazzola. 2015. 3ra. edición. Nuevo Paradigma. La Asignación Universal por Hijo 
en la Argentina. 



130

Documento de Trabajo N° 7
Apuntes sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas

mismas, también particular), llevándonos a cuestionarnos si se trata o no de 
una política universal.

El cumplimiento depende fundamentalmente y en gran medida de contar 
con sistemas de salud, educación e infraestructura de transportes adecuada, 
algo que se presenta en la actualidad como una gran dificultad, como es el caso 
ya mencionado de las áreas rurales. 

En razón de ello, la imposición de la certificación escolar y las condiciones 
de asistencia a centros de salud pueden transformarse en cargas dañosas a las 
familias pobres, afectando en mayor medida a quienes más necesitan de dicha 
asistencia que a cualquier otra persona, generando como consecuencia una 
exclusión a algunos sectores de la población que requieren del programa, pero 
que no logran cumplir con las mismas por condiciones que debiera ser el Es-
tado el responsable de brindar (accesibilidad, entre otras).

Tal ponderación, logra verificarse claramente en las zonas alejadas de los 
grandes centros urbanos: 

Un dato a tener en cuenta es la diferencia con respecto a la percepción sobre las di-
ficultades de acceso a la asignación y a los servicios de salud y educación en CABA y 
en el Gran Buenos Aires (GBA). Los receptores que viven en la CABA cuentan con 
mayor cercanía geográfica respecto de las oficinas de ANSES, así como en relación 
a los centros hospitalarios y “salitas”, lo cual supone una diferencia sustancial en 
relación a quienes viven en el GBA. Asimismo, según se desprende del documento 
del Ministerio de Educación (2011) quienes habitan en las provincias del Noroeste 
Argentino deben hacer frente a menores recursos e infraestructura de atención y 
servicios de cuidado. Las distancias geográficas y el nivel de oferta intervienen en la 
configuración de la forma en que la asignación es percibida y cómo las condicionali-
dades son ponderadas y claro está, como facilitan a los receptores su cumplimiento. 

Y en la práctica, como consecuencia de la accesibilidad o la falta de cono-
cimiento acerca de los trámites (entre otras), aparecen cuestiones “dinámicas 
de tipo asistencialista. Por ejemplo, y más allá de los intentos de desclienteli-
zación, la posibilidad de acceder a la prestación a través de quien se encuentra 
calificado, que “sabe” el procedimiento continúa apareciendo como un recur-
so recurrente al que acuden los solicitantes de la prestación.”6

6 - Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de la Argentina Entre la satisfac-
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Existe otro punto, no menos importante, que es el económico. Las condi-
cionalidades representan una carga financiera para el Estado que no se limita a 
las transferencias monetarias, sino que a ello se le adiciona el desembolso que 
se debe efectuar en razón de los controles y la verificación del cumplimiento 
de las mismas. 

En materia de gestión, la Nación debería coordinar con todas las provin-
cias, ya que son las mismas las responsables de administrar los institutos edu-
cativos y los centros de salud, recordemos que el control del cumplimiento se 
hace a través de un monitoreo que resulta manual, no permitiendo actuar de 
manera inmediata ante cualquier eventualidad como ser la falta de controles 
médicos, deserción escolar o el mal desempeño educativo. Todo ello, en con-
junto, se vería reflejado en mejores resultados, y permitiría, a su vez, avanzar 
en un sistema que logre contar con información continuamente para llevar a 
cabo evaluaciones de la política pública y lograr en consecuencia soluciones 
alternativas con los recursos y tiempos disponibles, ya que como señalara la 
estimada Dra. Mazzola en el Módulo 5 

si bien hay un importante camino recorrido se presentan desafíos. Queda mucho 
por hacer en especial en la región latinoamericana y en la Argentina. En nuestro 
país se requiere avanzar aún más en el desarrollo de procesos de evaluación. Se ne-
cesita promover una cultura de la evaluación y el aprendizaje y también potenciar 
las capacidades para su desarrollo así como incorporar la realización sistemática de 
evaluaciones a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas. Otro punto no me-
nor es dar a conocer y difundir los resultados dado que se han realizado una serie de 
evaluaciones en los últimos tiempos que no son conocidas y representan esfuerzos 
importantes. Estas son por ejemplo la evaluación del Plan Nacer-Sumar, la del Plan 
Conectar Igualdad, la evaluación de impacto de la Asignación Universal por Hijo.7

Recientemente, se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución Nº 
28/2020 de la Administración Nacional de la Seguridad, mediante la cual 

ción de necesidades y el reconocimiento de derechos Laura Pautassi, Pilar Arcidiácono y 
Mora Straschnoy. CEPAL. Serie Politicas Sociales N°184.
7 - Mazzola, Roxana (2016). “Paradigmas en evaluación y el rol del evaluador en el escenario 
actual de transformaciones del Estado” en La evaluación de políticas públicas en el escenario 
actual de transformaciones del Estado, Nerio Neirotti, coord. Universidad Nacional de Lanús. 
Provincia de Buenos Aires: Editorial EDUNLA. ISBN 9789871987672.
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el Gobierno flexibilizó el trámite para que familias de entre 4 y 17 años de edad 
puedan cobrar la asignación de ayuda escolar 2020 que entrega la Anses. Desde 
ahora, no será necesario presentar el certificado de alumno regular a diciembre 
de 2019 como estaba estipulado. (…) Establece un cambio en los requisitos para 
poder cobrar la suma fija que se entrega en el mes de marzo de cada año para 
aquellos que reciban la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Universal 
por Hijo. El cambio se realizó por el “contexto económico y social de emergencia” 
y ante el inminente inicio del ciclo lectivo.”8

La nota continúa destacando que “El año pasado se había establecido que 
debía presentarse el certificado que acredite la condición de alumno regular 
del establecimiento educativo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero aho-
ra ese requisito fue eliminado.”

Asimismo, la citada Resolución Nº 28/2020 señala entre otras cosas en sus 
considerandos que 

la falta de presentación de los certificados escolares al 31 de diciembre de 2019 
no se encuentra necesariamente ligada a trayectorias escolares discontinuas; por lo 
tanto, es menester continuar profundizando el trabajo articulado con los distintos 
Organismos y Ministerios para realizar acciones conjuntas que tiendan a resolver 
las barreras para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y sostener el 
derecho a la Seguridad Social.9

Sin lugar a dudas, dicha flexibilización constituye una manera de atenuar 
los requisitos dada la situación económica y social que atraviesa el país, pero 
de ninguna manera constituye una solución de raíz de la entidad que el pro-
grama de marras requiere.

Conclusiones y propuestas

La condicionalidad no puede ser interpretada binariamente, sino que se le 
pueden otorgar distintas perspectivas según el objetivo buscado: puede verse 

8 - Nota Diario Clarín, 10 de febrero de 2020. Resolución oficial. Anses eliminó un requisito 
clave para el cobro de la asignación por ayuda escolar.
9 - Resolución 28/2020. Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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como un sistema de control, como el requerimiento de una contraprestación, 
o también como promover de conductas, entre muchas otras acepciones. 

Debemos ser precavidos en torno a los efectos de imponer condiciones, 
atento que en muchos casos se corre el riesgo de agravar la situación de pobreza 
y desigualdad, contando un sector de la población con menores posibilidades 
de cumplir con las condicionalidades por diversos factores (algunos no atri-
buibles a los sujetos). 

Para muchas familias el cumplir con ellas resulta un obstáculo difícil de 
sortear. Existen una gran cantidad de familias receptoras del beneficio a las 
cuales la condicionalidad les juega una mala pasada porque no pueden in-
currir en desembolsos que el cumplimiento de las mismas requiere, y que a 
juzgar por los montos que se perciben, no se logra hacer frente a las mismas. 
Esto lo vemos en gastos tales como traslados, útiles escolares, etc. Son muchas 
las cuestiones (o gastos) a afrontar hasta obtener las certificaciones. Tantas, 
que siquiera el monto percibido a través de la asignación logra cubrir.

Sumado a ello, se encuentra la dificultad en torno a la oferta de centros 
educativos y sanitarios. No todos los beneficiarios cuentan con un adecuado 
acceso a los mismos, ni todos los centros prestadores guardan relación respecto 
a la calidad de los servicios que se brindan. 

A todas luces, con su vigencia se corre un gran riesgo, el de acrecentar la 
desigualdad.

La utilización de condicionalidades es y será, mientras no se aborde seria-
mente una discusión al respecto, un asunto controvertido a tratar. Si bien es 
una realidad que refuerza el vínculo entre derechos y obligaciones, debería 
efectuarse un debate en torno a las variables de su implementación y modali-
dades de ejecución para que las mismas tiendan a la inclusión social. 

Considero que hoy en día no existe una tendencia por parte del Estado de 
evaluar las consecuencias que tiene, específicamente, la implementación de 
condicionalidades (o dicha información no es dada a conocer), lo cual sería un 
puntapié fundamental para hacer los ajustes que sean necesarios a los efectos 
de lograr mejores resultados. Y ello se logra cuando pueden identificarse y 
diagnosticarse los problemas que surgen en el campo de aplicación. 

Posiblemente, una alternativa para flexibilizar, sin llegar a un extremo en el 
cual se eliminen los controles, sea verificar la concurrencia regular de los bene-
ficiarios a las instituciones educativas y a los centros sanitarios, de manera tal 
que no sean las familias que reciben la transferencia, quienes carguen con el 
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peso de la certificación. Caso contrario, quienes no asistan, sean suspendidos 
del beneficio de manera progresiva (según la cantidad de veces en que incurran 
en incumplimiento). 

Resumidamente, se trasladaría la tarea de “certificación” al Estado. Dicho 
de otra manera, se estaría reemplazando la carga de “control sobre los certi-
ficados”, por la tarea de verificar la asistencia regular de los beneficiarios. Se 
trataría de una inversión de la carga, que actualmente recae sobre las familias. 

Ello llevaría, entre otras cosas, a mejorar los resultados del programa en 
cuestión, evitando principalmente que debido a trámites de carácter admi-
nistrativo, muchas familias queden suspendidas o eliminadas del beneficio, 
cuando en realidad sí han efectuados los controles requeridos. Debiera traba-
jarse en perfeccionar el mecanismo de la certificación, con el fin de alivianar a 
las familias, impactando ello directamente en las condicionalidades requeridas 
por el sistema. 

Al menos, en aquellas cuya accesibilidad es a todas luces de inalcanzable o 
inviable para su cumplimiento. 

Me permito agregar, que la mejora en las mismas, debiera ir de la mano con 
las nuevas tecnologías disponibles, generando procesos automáticos con siste-
mas informáticos. Es necesario asimismo un debate de rango político que per-
mita articular distintas medidas, complementándose entre sí, ya que como bien 
se menciona en el Módulo II a través de la publicación “El desafío de la pobreza 
infantil: hacia una reconceptualización y medición multidimensional”: 

la situación de la infancia pobre en la región requiere de explicaciones que den 
cuenta de la acción combinada de factores económicos que no se restringen a los 
ingresos, y de factores discriminatorios que operan generando un menor acceso a 
oportunidades de desarrollo (salud y nutrición, educación e inserción laboral). Se 
trata de factores desigualadores que actúan en conjunto, profundizando la pobreza 
y su reproducción.10

Por último, y para concluir, no podemos más que dirigir todas nuestras 
acciones a mejorar como sociedad, ya que 

10 - Minujin, Alberto; Capuano, Ana y Llobet, Valeria (2013). “El desafío de la pobreza infantil: 
hacia una reconceptualización y medición multidimensional” en Voces en el Fenix Nº 23.
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la Argentina tiene mucho por transformar. La reducción de la desigualdad tiene 
que ser una tendencia y no en un hecho puntual”11, y que “una medida como esta 
es un punto de partida y no basta para resolver la pobreza ni siquiera por ingresos 
y mucho menos la desigualdad, que demandan de un conjunto de intervenciones 
mucho más amplias y cambios profundos en el sistema productivo, social y polí-
tico institucional12. 

La gestión de políticas con condicionalidades, y el debate de su progreso o 
perfeccionamiento, es sin lugar a dudas, un asunto de desigualdad pendiente 
de nuestro país. Entre muchos otros. 

Aún quedan pendientes varios avances que permitan direccionar la condi-
cionalidad en consonancia con los efectos que busca la AUH.
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