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1. Presentación del curso    

 

El curso parte de la existencia de un determinado modo de organización social que se ha 

expresado en el desarrollo capitalista desde mediados del siglo XX a través de diversos 

arreglos institucionales denominados “regímenes de bienestar”.  

Estos buscaron diferentes vías para garantizar legalmente la seguridad o el "bienestar" de 

sus ciudadanos y ciudadanas por medio de un conjunto amplio de políticas públicas, 

denominadas corrientemente “políticas sociales”.   

 

A continuación, algunas aclaraciones previas que organizan los supuestos teóricos y 

metodológicos del seminario. 

 

Entenderemos aquí que en esta producción de bienestar participan diversas esferas 

(estados, mercados, familias, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

comunitarias) con criterios y principios de distribución que les son propios. Se trata de un 

conjunto de esferas productoras y prestadoras de bienes y servicios estratégicos en todo 

proceso de reproducción social (salud, educación, alimentación, vivienda, medio 

ambiente, infancia, vejez). El abordaje propuesto en este curso captará los diferentes 

movimientos (al interior de las esferas y entre sí) a fin de trascender una visión puramente 

estatista sobre las políticas sociales sin que esto implique desconocer que la esfera 

estatal tiene un lugar central en el conflicto distributivo y en la reproducción simbólica 

de las jerarquías sociales.  

 

Es corriente asumir que las políticas sociales enfrentan y corrigen 

distorsiones, inequidades e injusticias que provocan los mercados y/o la acción/omisión 

de los estados en la estructura social. Partiremos aquí de una lógica de recursividad entre 

la estructura social y las políticas sociales que permite sostener que estas últimas pueden 

contribuir a modelar, disminuir o profundizar las desigualdades (de clase, de género, etc). 
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En este sentido la estructura de las desigualdades no sólo se deriva de las fuerzas del 

mercado, sino que se vinculan con la propia dinámica del régimen de bienestar.  

 

A lo largo del Seminario se planteará una estrategia comparativa que 

priorizará como locus América Latina. No obstante, las discusiones introductorias sobre 

regímenes de bienestar abordarán casos a nivel mundial. El curso plantea abordar una 

doble dimensión que conjugue dilemas teóricos/conceptuales (principalmente aquellos 

que fueron abordados por los estudios provenientes del campo de bienestar y género) con 

problemas emergentes en la agenda pública de diversos países latinoamericanos. El 

recorte de “casos nacionales” facilitará la comparación de problemáticas que resultan 

comunes en un contexto regional específico sin que esto implique realizar 

comparaciones forzadas entre países con historias, estructuras institucionales y esquemas 

valorativos muy disímiles entre sí. En esta línea, la bibliografía introductoria en materia 

de “metodología comparada” ofrece algunas pistas para identificar las ventajas y 

desventajas del uso de la comparación que será uno de los temas propuestos al iniciar el 

curso.  

 

Temporalmente pondremos especial atención a las transformaciones que tuvieron lugar 

desde el período conocido como “Ajuste estructural” hasta la actualidad. Este recorte no 

exime de un repaso por las formas a través de las cuales se estructuran los regímenes de 

bienestar hacia mediados del siglo XX, aspecto central para comprender las dinámicas 

posteriores como así también algunas menciones a los cambios de coyuntura que podrán 

iluminar las exposiciones en el aula. La presentación de los temas para el caso argentino 

sugiere una lectura diacrónica que permita captar rupturas y continuidades en las áreas 

sectoriales de la política social que fueron seleccionadas en este curso. 

 

Recapitulando, la estrategia comparativa tendrá diferentes “estaciones” en este curso, que 

en otros términos representan diferentes niveles analíticos: i) las esferas de provisión de 

bienestar, sus dinámicas, tensiones y fronteras difusas (Estado, mercado, familia, sector 

comunitario y sociedad civil); ii): las tipologías de los regímenes de bienestar y su formato 

histórico en los casos nacionales en Europa y América Latina; iii) el análisis de los 

procesos macro en América Latina como región (transformaciones socio-demográficas-

laborales y la participación de las diferentes esferas del bienestar); iv) el análisis 

diacrónico sobre la transformación de la provisión de bienestar en Argentina, sobre todo 

a la luz de los límites del paradigma contributivo; v) un recorrido por “áreas sectoriales” 

de la política social (las transferencias de ingresos a las familias con hijos y el campo de 

la economía social y solidaria) tanto a nivel regional como en clave diacrónica 

(específicamente para el caso argentino). 

 

2. Organización del Seminario y evaluación   

 

El espacio de la cursada se concibe como un proceso en construcción, abierto y polémico, 

que intenta articular la propuesta docente con la experiencia académica y profesional de 

los alumnos/as. Para cada encuentro se sugerirá material bibliográfico obligatorio, así 

como textos complementarios de apoyo.    
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La aprobación será en base a dos criterios de evaluación: i) la participación en clase a 

través de la discusión en base a la lectura de la bibliografía obligatoria y/o ejercicios 

teóricos y análisis de casos, y ii) la elaboración de un trabajo analítico, cuyas pautas serán 

entregadas la última clase.     

 

3.Bibliografía  

 

La bibliografía marcada (*) tiene carácter especialmente obligatorio. 

La bibliografía se presenta acorde con un orden de lectura sugerido. 

Bibliografía disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oXcJSCVmKz0E0s_y15BbySVRQzJ2KiY8?us

p=sharing 

 

 

Módulo Introductorio. Desafíos epistemológicos y metodológicos de estrategia de la 

comparación  

 

La dimensión epistemológica del análisis comparado en políticas sociales. Cuestiones 

teóricas y metodológicas en la comparación de políticas. Ventajas y desventajas de la 

estrategia comparada.  

 

 

(*)COCHRANE, A. (1997) "Comparative Approaches and Social Policy". En: Cochrane, 

A. and Clarke, J. (ed): Comparing Welfare States: Britain in International 

Context. Sage Publications/The Open Univesity. London (se entregará traducción 

íntegra).    

 

CETRANGOLO, O. y GOLDSCHMIT, A. (2009) “Metodología, experiencia comparada 

y recomendaciones”. En: Cetrángolo, O. (editor): La seguridad social en América Latina 

y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de 

Argentina, Chile y Colombia. CEPAL/PNUD, Santiago de Chile. (Pág. 9 a 37).  

 

MAIR, P. (2001) “Política comparada, una visión general”. En Goodin, R y Klingeman, 

H. :  Nuevo Manual de Ciencia Política, ISTMO, España.    

 

PASQUINO, G. (2011) “Naturaleza y evolución de la Ciencia Política”. En Pasquino, 

G: Nuevo curso de Ciencia Política, FCE, México.  

 

 

Primera estación: Esferas de bienestar: dinámicas, tensiones y fronteras difusas  

 

a) Estado y mercado  

 

Ciudadanía social y clase. La producción y distribución de bienestar en una sociedad de 

mercado. La política social y la gestión de la fuerza de trabajo. Mercantilización del 

trabajo, desmercantilización y desfamiliarización  del bienestar. Esferas de bienestar. El 

https://drive.google.com/drive/folders/1oXcJSCVmKz0E0s_y15BbySVRQzJ2KiY8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oXcJSCVmKz0E0s_y15BbySVRQzJ2KiY8?usp=sharing
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“diamante de bienestar”.  Política social, estructura social y recursividad. Visiones sobre 

el Estado y las burocracias.  

 

(*)MARSHALL, T H.(2004) Ciudadanía y clase social, Losada, Buenos Aires [edición 

original 1950]. 

(*)ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA X., y SAEZ L.  (1998) “Las relaciones 

entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica”. En Revista Mexicana de 

Sociología Número 3, Universidad Autónoma de México, México.    

 

(*)BOHOSLAVSKY, E y SOPRANO, G. (Editores) (2010). “Una evaluación y 

propuestas para el estudio del Estado en Argentina”. En  Un estado con rostro humano. 

Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad), UNGS-

Prometeo, Buenos Aires. 

(*)LIPSKY, M. (1983) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services. New York, Russell Sage Foundation. (Traducción disponible del Cap 9). 

 

OFFE, C.(1990) “La política social y la teoría del Estado” en Contradicciones en el 

Estado de Bienestar. Madrid: Alianza.  

 

 

HIRSCHMAN, A. (1984) “Acerca de `La salida, la voz y la lealtad’” en De la economía 

a la política y más allá, México: Fondo de Cultura Económica. 

 

 

b) Familia y espacio comunitario 

 

La familia como productora de bienestar (relaciones de conflicto y cooperación). El 

género como vector de desigualdad. Los aportes del feminismo a los estudios del 

bienestar. Trabajo productivo, economía del cuidado y organización social del cuidado. 

Las mediciones del uso del tiempo. Mujeres y sector comunitario.  

 

(*)SOJO, A. (2005) “Estado, mercado y familia: el haz del bienestar social como objeto 

de política”. En Arriagada, I. (ed.) Políticas hacia las familias, protección e inclusión 

sociales, N° 46, Santiago de Chile, CEPAL (Págs: 149-162.)  

 

(*)ZIBECCHI, C. (2015) Cuidando en el territorio: El espacio comunitario como 

proveedor de cuidado, Documento de Trabajo Nº 3 Políticas Públicas y Derecho al 

Cuidado, ADC, CIEPP, ELA.  
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RODRIGUEZ ENRIQUEZ, C. (2012) “La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del 

análisis económico? ”En; Revista de la CEPAL Nº 106, Santiago de Chile, CEPAL, 

Naciones Unidas Abril 2012: 23-36.  

 

PAUTASSI, L. (2007) El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. 

Serie Mujer y Desarrollo Nº87, Santiago de Chile, CEPAL. Disponible 

en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5809/1/S0700816_es.pdf 

 

AGUIRRE, R. y FERRARI, F. (2013) Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no 

remunerado en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el 

futuro. Serie Asuntos de Género Nº 122. Santiago de Chile, CEPAL, disponible 

en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/50757/Lasencuestassobreelusodeltiempo

Rev1.pdf.pdf  

 

c) La sociedad civil  

El nivel asociativo de la sociedad. La heterogeneidad del sector. El protagonismo de la 

sociedad civil en las políticas sociales. Definiciones topológicas y normativas sobre 

sociedad civil. La construcción de la sociedad civil en oposición al Estado/política. Los 

esquemas de legitimación, necesidad en los procesos tercerizadores. Tercerización y (des) 

responsabilización estatal. 

(*)BUSTELO GRAFFIGNA, E. (2000) “El abrazo. Reflexiones sobre las relaciones entre 

el Estado y los Organismos No Gubernamentales” en De otra manera. Ensayos sobre 

Política Social y Equidad, Homo Sapiens Ediciones, Buenos Aires. 

 (*)ARCIDIACONO, P. (2011) “El protagonismo de la sociedad civil en las políticas 

públicas: entre el “deber ser”  de la participación y la necesidad política. 

En Revista Clad Reforma y Democracia, numero 51. 

 

THOMPSON, A.(1995) “Beneficencia, filantropía y justicia social. El ‘tercer sector’ en 

la historia argentina” en Thompson, Andrés (comp.), Público y privado. Las 

organizaciones sin fines de lucro en la Argentina, UNICEF / Losada, Buenos Aires. 

BRESSER PEREIRA, L y CUNILL GRAU, N. (1998) “Entre el Estado y el mercado: lo 

público no estatal”. En Bresser Pereira, L. y Cunill Grau, N (editores): Lo público no 

estatal en la reforma del Estado, Paidós - CLAD, Buenos Aires.  

 

TUSSIE, D. (2000) “La sociedad civil y las agendas de los organismos de crédito”, en 

Luces y sombras de una nueva relación. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 

Mundial y la Sociedad Civil, Buenos Aires, FLACSO y Temas Grupo Editorial. 

 

Segunda estación: Las tipologías sobre los regímenes de bienestar en Europa y 

América Latina 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5809/1/S0700816_es.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/50757/LasencuestassobreelusodeltiempoRev1.pdf.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/50757/LasencuestassobreelusodeltiempoRev1.pdf.pdf
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Diferencias entre Estado Keynesiano, Estado de Bienestar y regímenes de 

bienestar. Supuestos morales en la provisión de bienestar. El enfoque de los regímenes 

de bienestar: fortalezas y debilidades visualizadas a partir de la comparación de casos 

internacionales. El debate europeo “clásico” y “actual” en torno los tipos de regímenes de 

bienestar: régimen liberal, conservador-corporativo, socialdemócrata. Los regímenes de 

bienestar en América Latina en clave comparada. Los niveles subnacionales y las lecturas 

de los regímenes.   Las nociones de “hibridez”. 

 

(*)ESPING-ANDERSEN, G. (1993) “Introducción” y “Las tres economías políticas del 

Estado de Bienestar”. En Los tres mundos del Estado de Bienestar, 

Ediciones Alfons el Magnanim-Generalitat Valenciana, Valencia (Introducción y 

Capítulo 1, Pág 17-54).  

 

(*)ADELANTADO GIMENO, J. (2017) Reestructuración de los Estados del Bienestar. 

¿Hacia un cambio de paradigma? Buenos Aires: Documentos de Trabajo, 97, Centro 

Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, Diciembre.  

 

(*)MARTINEZ FRANZONI, J. (2005) “Regímenes de Bienestar en América Latina: 

consideraciones generales e itinerarios regionales”. En Revista Centroamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO Vol. 4.  

 

(*)PAURA, V. y ZIBECCHI, C. (2019) “Los ´regímenes de bienestar´: más allá del 

nacionalismo metodológico. Una lectura subnacional, local y autóctona”, Ponencia 

presentada en el  III Congreso Latinoamericano de Teoría Social “Desafíos 

contemporáneos de la Teoría Social” 31 de julio al 2 de agosto de 2019 Facultad de 

Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina  

 

LE GRAND, J. (1998), “¿Caballeros, pícaros y subordinados? Acerca del 

comportamiento humano y la política social” en Desarrollo Económico vol. 38, Nº 151, 

Buenos Aires. 

 

Tercera Estación: Transformaciones demográficas y laborales en América Latina. La 

agenda actual y pendiente de las políticas sociales  

 

Procesos de individuación y desprotección. La tradición “trabajocéntrica” (valor material 

y simbólico en la provisión de bienestar) y el desacople con los cambios en el mercado 

de trabajo (los límites del esquema contributivo). Los desafíos de la informalidad 

laboral y el problema de la falta de ingresos.  Diferencias entre protección y seguridad 

social en la región.  Trasformaciones demográficas en América Latina y su impacto en 

los arreglos del bienestar. “Crisis de cuidado” y desigualdades en la organización social 

del cuidado.  

 

 (*)KESSLER, G. y MERKLEN, D. (2013) “Una introducción cruzando el Atlántico”, 

en Robert Castel y otros (comp), Individuación, precariedad, inseguridad 

¿Desinstitucionalización del presente? Buenos Aires: Paidós. (Pág.9-33)   
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(*)MARCO, F. y RICO, N. (2013) “Cuidado y políticas públicas: debates y estado de 

situación a nivel regional”. En: Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coordinadoras) Las 

fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura" Buenos Aires, 

Editorial Biblos (Pág. 27-58).  

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2014) Panorama 

laboral en América Latina y Caribe 2014 (Resumen). OIT, Perú.  

 

CELADE (2008) “Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en 

América Latina y el Caribe. CEPAL. Chile. LC/G.2378 (SES.32/14).    

 

BOSCH, M; MELGUIZO, A y PAGÉS, C  (2013) “Mejores pensiones, mejores trabajos. 

Hacia la cobertura universal en Latinoamérica y Caribe”, BID. Disponible en: 

http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/04/Mejores-pensiones-

mejorestrabajos.pdf    

 

ARZA, C y CHAHBENDERIAN, F (2014) Pensiones básicas en América Latina. 

Diseño, cobertura y beneficios comparados en Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. 

Documento de Trabajo del CIEPP Número 89, disponible en: http://www.ciepp.org.ar    

 

FLEURY, S. (1997) Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina. Buenos 

Aires: Lugar Editorial. (Capítulo 1 - páginas 52 a 72). 

PAUTASSI, L y RICO, N “Licencias para el cuidado infantil. Derechos de hijos, Padres 

y Madres”, en Revista Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre los avances 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Número  12, julio de 2011, CEPAL-UNICEF. 

Disponible en: http://www.eclac.org/dds/desafios/    

 

GAITÁN, F. y PROVASI LANZARA, A. (2018) Políticas sociais e desenvolvimento na 

América Latina: paradigmas e tendências 2018 - 1. ed. - Curitiba: Appris. 

 

 

Cuarta Estación: una mirada diacrónica sobre el bienestar en Argentina 

 

La política social en clave histórica. El “pobre merecedor”. Filantropía y asociativismo. 

La discusión sobre el Estado de Bienestar y Estado Keynesiano en Argentina. La 

centralidad del patrón contributivo (esquema “varón proveedor y mujer cuidadora”). Los 

cambios del “Ajuste estructural”. Desacople entre estructura social y arreglos 

institucionales: brechas de bienestar. Avances y desafíos de la construcción del bienestar 

en escenarios de transformación demográfica y laboral. Nuevos arreglos de bienestar: el 

protagonismo de los derechos y la re-definición de las desigualdades. 

 

(*)ANDRENACCI, L. y SOLDANO, D. (2006) “Aproximación a las teorías de la política 

social a partir del caso argentino “, en ANDRENACCI, Luciano (compilador): Problemas 
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de política social en la Argentina contemporánea; Buenos Aires, UNGS-Editorial 

Prometeo. 

ISUANI, E. A, (2009) “The Argentine Welfare State: enduring and resisting change” 

International Journal of Social Welfare, Blackwell, Londres. (se entregará traducción 

íntegra).    

 

KESSLER, G. (2014) “Reflexiones finales”. En Controversias sobre la desigualdad. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

DANANI, C. y GRASSI, E. (2013) El sistema de protección social argentino entre 2002 

y 2013: características y nuevos problemas. Publicaciones de las X Jornadas nacionales 

de Debate interdisciplinario en salud y población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, 

UBA.  

 

GAMALLO, G. (2015) “Aproximaciones al concepto de brechas de bienestar”. En 

Pautassi, L. y Gamallo, G (dir.) El bienestar en brechas. Las políticas sociales en la 

Argentina de la posconvertibilidad, Biblos, Buenos Aires.  

 

VOMMARO, G. (2017) Política popular en tiempos de economías postindustriales: 

trabajo territorial y economía moral en la Argentina reciente, Revista Pós Ciências 

Sociais, vol. 14, N°27, Universidade Federal do Maranhao, january-june de 2017. 

Disponible en 

https://www.academia.edu/31592754/Pol%C3%ADtica_popular_en_tiempos_de_econo

m%C3%ADas_postindustriales_trabajo_territorial_y_econom%C3%ADa_moral_en_la

_Argentina_reciente 

 

DANANI, C. y HINTZE, S. (2011) “Introducción. Protección y seguridad social para 

distintas categorías de trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e 

intento de interpretación”. En: Protecciones y desprotecciones: la Seguridad Social en la 

Argentina, 1990-2010. C. Danani y S.Hintze (coord.). Universidad Nacional de General 

Sarmiento. Buenos Aires. (Pág. 9 a 20) Disponible 

en: http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-

seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html  

 

BERTRANOU, F; CETRANGOLO, O; GRUSHKA, Carlos y CASANOVA, L (2011), 

“Encrucijadas en la seguridad social argentina”. Reformas, cobertura y desafíos para el 

sistema de pensiones, OIT y CEPAL.    

 

BECCARIA, A. y DANANI, C. (2014) “El sistema previsional: aspectos institucionales 

y protección, entre la transformación y la normalización (2003-2013)” en Protecciones 

y desprotecciones (II). Problemas y debates de la seguridad social en la Argentina, 

coordinado por Claudia Danani y Susana Hintze. 67-128, Los Polvorines: Universidad 

Nacional de General Sarmiento. 

 

https://www.academia.edu/31592754/Pol%C3%ADtica_popular_en_tiempos_de_econom%C3%ADas_postindustriales_trabajo_territorial_y_econom%C3%ADa_moral_en_la_Argentina_reciente
https://www.academia.edu/31592754/Pol%C3%ADtica_popular_en_tiempos_de_econom%C3%ADas_postindustriales_trabajo_territorial_y_econom%C3%ADa_moral_en_la_Argentina_reciente
https://www.academia.edu/31592754/Pol%C3%ADtica_popular_en_tiempos_de_econom%C3%ADas_postindustriales_trabajo_territorial_y_econom%C3%ADa_moral_en_la_Argentina_reciente
http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html
http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html
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GRASSI, E. y DANANI, C. (2009) “¿Qué hay de normal en el empleo normal? Condiciones 

de trabajo y proyectos de vida después de los años 90”. En GRASSI, E. y DANANI, C. 

(org) El mundo del trabajo y los caminos de la vida. Trabajar para vivir, vivir para trabajar. 

Buenos Aires. Espacio Editorial, págs. 39-126. 

 

Quinta Estación: Un recorrido diacrónico y regional por dos áreas sectoriales 

(Transferencias de ingresos y economía social y solidaria).  

 

NOTA: A lo largo de la cursada se definirán los textos que revisten carácter obligatorio   

 

i) El campo de las transferencias de ingresos a las familias con hijos  

 

Programas de transferencia de ingresos condicionados (PTCI). Los PTCI América Latina: 

alcances y consecuencias. Transformaciones de los PTCI. Los casos regionales. La 

extensión de las prestaciones previsionales no contributivas en la región- y la extensión 

de las Asignaciones en Uruguay. El caso argentino (desde el Plan Jefas y Jefes de Hogar 

Desocupados a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social pasando por 

las pensiones no contributivas).   

 

NOTA: Para este punto de programa se recomienda revisar la página Facebook de la Red 

Iberoamericana para el Estudio sobre Transferencias de Ingresos (RIETI) que entre otras 

cosas cuenta con links a conversatorios sobre la temática en contexto COVID19. 

 

 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (2017). “Apéndice. Programas 

de transferencias monetarias en América Latina”, en Análisis y propuestas de mejoras 
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