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El presente  a rtíc u lo  re tom a  d iscus iones en to rn o  a los sistem as de p ro te c 
c ión  soc ia l y  las ten s iones  que  se generan en re lac ión  a las p o lítica s  fo c a li
zadas.1 Nos cen tram o s  en la ind agac ión  de una p o lít ica  socia l desarro llada  
en A rg e n tin a  desde 1948, observando  su tra y e c to r ia  desde la década del 
noven ta  a la a c tu a lid a d , p a rtie n d o  de los s ig u ien te s  in te rro g a n te s : ¿esta 
p o lít ica  ha s ido  d iseñada e im p le m e n ta da  a te n d ie n d o  a la n oc ión  de p ro te c 
c ión  soc ia l en ta n to  un p ro p ó s ito  a a lcanzar?  ¿Estos p rog ram as se a rticu la n  
con o tras  in te rve n c io n e s  del Estado y  se e ncue n tra n  enm arcados en un 
s istem a de p ro te cc ió n  socia l?  ¿Las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  para personas 
en s itu a c ió n  de d iscapacidad  c o n tin ú a n  insc rip tas  en sistem as de p ro te c 
c ión  soc ia l y  se ponen  en d iá lo g o  con las e stra teg ias  para genera r em pleo? 
Estos in te rro g a n te s  nos s itú a n  fre n te  a dos s itu a c io ne s  d ife re n te s , ya que 
la noc ión  de p ro te cc ió n  so c ia l d is ta  a m p lia m e n te  de aque lla  que re fie re  
a un s is te m a  de p ro te cc ió n  soc ia l. En este a rtíc u lo  revisam os c o n c e p tu a l
m e n te  am bas nociones, d is t in g u ie n d o  e n tre  e llas p u n to s  de tens ión  que se 
plasm an en las ca rac te rís ticas  que  fu e ro n  asu m ien do  en los ú lt im o s  20 años 
las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  destinadas a personas con d iscapacidad . La 
noc ión  de p ro te cc ió n  la cons ide ram os desde el e n fo q u e  de derechos y  con 
p a rt ic u la r  a te n c ió n  en la d im en s ió n  del cu idad o . Por ú lt im o , re fle x io n a m o s  
sobre cóm o  estos debates a trav iesan  las s itu a c io ne s  de in te rv e n c ió n  p ro fe 
s iona l de los tra ba jad o res  sociales, y  las im p lica n c ia s  en las tra ye c to ria s  de 
las personas con d iscapacidad .

1. Este a r t í c u lo  se e n m a rc a  en el p r o y e c to  “ La in te r v e n c ió n  a c tu a l  del T raba jo  Soc ial  y  las p o l í 
t ic as  sociales:  nuevas  d im e n s io n e s  en re la c ión  con el e n fo q u e  de de rechos  en los ca m p os
ju r íd i c o ,  d iscapac id ad ,  ac c ión  c o m u n i ta r i a  y  ge s t ió n  de po lí t ic as  so cia les"  d i r i g i d o  po r  la 
d o c to ra  M a r g a r i t a  Rozas Pagaza y  c o d i r i g i d a  p o r  la d o c to ra  M a r ia n a  G a b r i n e t t i ,  rea l i 
z a do  con a s ie n to  en el I n s t i t u to  de Es tud io s  en T raba jo  Soc ia l  y  Soc iedad , y  f i n a l i z a d o  en
d i c i e m b r e  de 2017.

La noción de protección social y el sistema de 
protección social

Un aspecto  im p o r ta n te  para el aná lis is  de am bos té rm in o s  se re m on ta  
a la ind aga c ió n  de cuá l es el c o n te x to  en el que  se inscribe  cada u no  de 
ellos, y  cuá ndo  com ienzan  estos té rm in o s  a ser a p licad os  en el abordaje , 
d iseño  e im p le m e n ta c ió n  de p o lít ica s  sociales. En el m arco  del Estado de 
B ienestar, la p ro te cc ió n  socia l se co n fo rm a b a  com o  un o b je tiv o  a a lcanzar. 
Esta n o c ió n  se in teg raba  a un s istem a de p o lítica s  v in cu la d a s  e n tre  sí en 
pos de d ich o  p rop ó s ito , a co m pa ñad o  con una fu e r te  presencia e s ta ta l que 
se p lasm aba en el d iseño  de p o lítica s, en su e je cuc ión , f in a n c ia m ie n to  y  
re gu lac ió n . Tal com o  p la n te an  A nd re na cc i, Falappa y  L lovich  (2004), el 
o rig e n  del Estado de B ienesta r se fu n d ó  y  desa rro lló  -e n  el caso a rg e n t in o -
en el p e ro n ism o  c lásico  a través de “ dos m anos" com b ina da s : una “ m ano  
derecha" que in c lu yó  el p leno  em pleo, n ive les sa la ria les a lto s  en un m arco  
de p o lít ica  de s u s titu c ió n  de im p o rta c io n e s  que fo m e n ta b a  el tra ba jo , y  
a la vez en el consum o  a través de la c reac ión  y  cu id a d o  de un m ercado  
in te rn o . Por o tro  lado, una “ m a no  izq u ie rd a " operaba a través del sistem a 
p rev is ion a l, una p a rte  del s istem a de salud y  las asignac iones fa m ilia re s ; el 
s istem a e d u ca tivo  y  básico de sa lud  de base un ive rsa l; p o lítica s  de v iv ie n d a  
de ca rá c te r fo c a liz a d o ; y  p o lít ica s  socia les asis tencia les o rie n ta d a s  a casos 
de extrem a  pobreza (A ndrenacc i y  o tros , 2004). En este m arco  se a tend ía  a 
la p ro te cc ió n  soc ia l de m anera  que  las p o lít ica s  en los d is t in to s  sectores se 
in te g ra b a n  e n tre  sí, p rocu ra nd o  la inc lu s ió n  y  ju s tic ia  socia l.

La p ro te cc ió n  socia l, a is lada y  despo jada del encuadre  del Estado de 
B ienestar, cam b ia  su sen tido , estrechándose, aco tándose  y  reduciéndose. La 
p ro te cc ió n  socia l es un o b je tiv o  que  se a rt ic u la  en un s istem a en el Estado 
de B ienestar, pero  puede tra n s fo rm a rse  en un o b je tiv o  a is lado  y  separado 
de una in te g ra lid a d  de in te rve n c io n e s  púb licas. En esta línea, C lem e nte  y  
M a g lio n e  (2016) p la n te an  que la a m p lia  concepc ión  de p ro te cc ió n  social
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puede in c id ir  en que resu lten  más fo r ta le c id o s  d e n tro  del s istem a de la 
p o lít ica  socia l los co m p on e n te s  de 'ayu da ' que  los de 'seguridad '.

La n oc ión  de p ro te cc ió n  socia l, despo jada de un s istem a in te g ra l 
p ro p io  del Estado de B ienestar, cobra  p ro ta g o n ism o  con esa o r ie n ta c ió n  
en la década del noven ta . A l respecto, Pautassi (2012) p lan te a  que  es a 
m ediados de d icha  década que  se com ienza  a re fe r ir  la necesidad de p ro te c 
c ión  socia l. Desde el e n fo q u e  de derechos, esta n oc ión , reduc ida  y  despo
jad a  de un s istem a que la abarque, es la que  se desplegó  en A m érica  Latina, 
o r ie n ta n d o  a las p o lítica s  sociales, p lasm ándose a través de p rog ram as de 
ca rá c te r fo ca liza d o , y  p rocu ra nd o  la “ p ro te cc ió n  soc ia l" de la p ob lac ión  
considerada  o b je tiv o  fre n te  a una p ro b le m á tica  d e te rm ina da , sin cons ide 
rarla  com o  p a rte  de una in te g ra lid a d . A l m ism o  t ie m p o  se llevaban  a d e lan te  
m edidas de a jus te  a travesadas fu e r te m e n te  p o r una im p ro n ta  neo libe ra l.

Así, la idea de p ro te cc ió n  soc ia l re su ltó  fu n c io n a l a la lóg ica  neo libe ra l 
que im peró  en la reg ión  a lo la rgo  de los n oven ta , m o d if ic a n d o  ta m b ié n  la 
o r ie n ta c ió n  de la in te rv e n c ió n  a través de p o lítica s  socia les fo ca liza da s  que 
se p lasm aron  co n c re ta m e n te  en p rog ram as socia les que  se superpus ie ron  
en sus o b je tiv o s  y  en el t ie m p o , con un a lcance  en líneas genera les lim ita d o  
respecto  a la p ro b le m á tica  que  d ichas p o lít ica s  p rocu raban  a te n d e r en cada 
caso.

Luego de la cris is in te g ra l que  tu v o  lug a r en A rg e n tin a  en 2001 y  2002, 
y  específicam en te  a p a rt ir  de las p o líticas  im p lem e n tada s  desde 2003 con los 
g ob ie rn os  k irchneris tas , estas noc iones vue lven  a presentarse en tens ión . Si 
b ien en el c o n te x to  de estos gob ie rn os  no se llegó  a conso lida r un sistem a de 
p ro te cc ió n  socia l, se im p le m e n ta ro n  una serie de in te rve n c ion es  púb licas  que 
p rocu raban  c ie rta  in te g ra c ió n  en tre  sí, co n s tru ye n d o  una m alla  de p ro te c 
c ión  que generó  d is tin c io ne s  claras respecto  a la e tapa a n te rio r, ta l com o 
ana liza rem os en este a rtícu lo . F und am e n ta lm en te , se p lan tea  la n oc ión  de 
derechos v in cu la da  a la p ro te cc ió n  socia l de la c iudadan ía , m o d ific a n d o  las 
lóg icas im peran tes  en la década an te rio r.

E ntendem os que esta pu ja  de sen tido s  en tre  una n o c ió n  y  o tra  es 
u no  de los m odos de expresión  de d is t in to s  p o s ic io n a m ie n to s  ideo lóg icos , 
te ó rico s  y  p o lít ico s  que o rie n ta n  a las p o lítica s  sociales. En los n o ve n ta  las 
p o lítica s  socia les o cu pa ro n  un lu g a r su b s id ia rio  de las p o lítica s  económ icas. 
Su ro l fu e  bás icam ente  p a lia r los e fe c to s  de estas ú ltim a s , y  en ese m arco  
cob ró  p ro ta g o n ism o  la con cep c ión  de p ro te cc ió n  socia l, ju s ta m e n te  en un 
escenario  s ign ad o  p or el a jus te  e s tru c tu ra l y  a ch ica m ie n to  del Estado. Esa 
n oc ión  fu e  resqu eb ra jan do  el d o m in io  que ocupaba  el s istem a de p ro te c 

c ión  soc ia l en el c o n te x to  de un m ode lo  de in te g ra c ió n  n ac ion a l y  p o p u la r 
en las p o lítica s  sociales, e in f lu y ó  en el m arco  desde donde  se o rie n ta ro n  
las prácticas, que in vo lu c ra n  ta m b ié n  a las in te rve n c io n e s  p ro fes iona les. En 
este sen tido , cons ide ram os que en esta pu ja  de sen tidos  se presenta  una 
d isp u ta  de na tu ra leza  te ó rica , y  ta m b ié n  o tra  de índo le  s o c io -p o lític a . Esta 
d is tin c ió n  de pu jas de intereses nos ale ja  de una v is ió n  m e ra m en te  técn ica  
en el aná lis is  de la p o lít ica  soc ia l y  espec ífica m en te  de las p o lít ica s  y  los 
p rog ram as socia les que  en ella se enm arcan . P recisam ente, en ten de m o s  a 
la p o lít ica  soc ia l com o  un cam po  en d ispu ta  en el cua l las d is tin ta s  o r ie n 
tac io ne s  se p lasm an en esa lucha de intereses que  se v is lu m b ra n  en n uestro  
análisis, en la d e fin ic ió n  de la p o b la c ió n  considerada  “ o b je tiv o "  y  en las 
concepciones o rie n ta d o ra s  de p rácticas.
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Enfoque de riesgo y enfoque de derechos
Podemos v in c u la r estas pujas con el e n fo q u e  de riesgos que p redo

m in ó  en los noven ta  y  con el de derechos que a travesó las in te rvenc ion es  del 
Estado desde 2003 hasta el in ic io  del g ob ie rn o  de la a lianza C am biem os en 
A rg en tina . La p rob lem á tica  del riesgo se ha c o n ve rtid o  en un tem a re levante  
para las ciencias sociales, p rin c ip a lm e n te  a p a rt ir  de los noven ta , cuando  las 
estra teg ias de fo ca liza c ió n  y  descen tra lizac ión  se desplegaron en fo rm a  siste
m ática , com binada  y  s im u ltánea  en el m arco de las tra ns fo rm ac io nes  a tra 
vesadas por la ideo log ía  neo libe ra l que s ignó  a las po líticas  sociales. La lógica 
del riesgo estaría representando  una m oda lidad  que ju s tif ic a  la asistencia, 
y  s im u ltá n e a m e n te  es un m ecanism o de leg itim a c ió n  de las in te rven c ion es  
en el cam po social (G ab rin e tti, 2013). Está asociada a la p revención  an te  la 
pos ib ilidad  de que un e ven to  pueda acontecer, y  no  a la in te rven c ió n  sobre 
prob lem as e xperim en tados com o necesidades. Ese co ncep to  es parte  de un 
t ip o  de rac iona lidad  que se in s titu ye  com o estra teg ia  de in te rven c ión , resul
ta n d o  una cons trucc ión  c u ltu ra l que ha a d q u ir id o  cen tra lid ad  a p a rt ir  de los 
noven ta  y  es a m p lia m e n te  u tiliza d a  en nom bre  de la p ro tecc ió n  de personas 
e ins tituc ion es. La noc ión  de riesgo está v incu la da  a la p os ib ilidad  de que 
se produzca un co n tra tie m p o , de que a lgu ien  o a lgo  sufra  pe rju ic io  o daño 
(RAE, 2018). Las po líticas  v incu la das  al riesgo se enlazan y  tra m an  con los 
concep tos  de v u ln e ra b ilid a d . Por e llo, surge en esta m a triz  te ó r ic o -p o lític a  la 
búsqueda p orm enorizada  de aquellas pob lac iones que, estando en s itu ac ió n  
de vu ln e rab ilida d , tienen  m enos activos  para a fro n ta r los riesgos. En esta 
línea es que se inscribe en el caso a rg e n tin o  la p ro te cc ión  social en ta n to  
p ropó s ito  a cu b rir a través de d ife re n te s  p rogram as sociales que se crearon 
o reco n fig u ra ron  en los noven ta , co m p a rtie n d o  las caracterís ticas que las 
p o lítica s  sociales desplegaron en la reg ión la tinoa m ericana , asum iendo 
com o estra teg ia  cen tra l la foca liza c ió n  hacia d e te rm inadas prob lem áticas.

A n te  el c o rr im ie n to  y  a ch ica m ie n to  del Estado se generó  una respon- 
sab iliza c ión  de los agen tes : son e llos qu ienes deben hacerse cargo  de sí 
m ism os. Castel (2004) p lan tea  que  hay qu ienes se b e n e fic ian  con esta 
in d iv id u a liz a c ió n , pero ta m b ié n  hay qu ienes quedan  inva lida do s  fre n te  al 
nuevo  escenario , por no c o n ta r con c a p ita l eco nóm ico , c u ltu ra l y  socia l -e n  
té rm in o s  de B o u rd ie u -  que  les p e rm ita  a fro n ta r  estas nuevas exigencias. La 
d e sa rticu la c ió n  de los s istem as co le c tivo s  con lleva  a este seg undo  g ru p o  
a s itu a c io ne s  de insegu ridad  socia l, re to rn a n d o  la perspectiva  de “clases 
pe lig rosas" que  ya se había de lin e a d o  en el s ig lo  XIX.

Uno de los ejes cen tra les  que serán d e b a tid o s  en el a p a rtad o  p os te 
r io r -p a ra  el caso de los percep to res  de pensiones no c o n tr ib u t iv a s -  es la 
te n s ió n  e n tre  esta lóg ica  del riesgo  a "la  d iscap ac idad " com o  fo rm a  m é d ica 
m e n te  no rm a lizad a  de pensar las ex is tenc ias  co rpo ra les  y  personales, y, por 
o tro  lado, la idea de riesgo v in c u la d o  a la d iscapacidad  por las res tricc ione s  
de acceso al em pleo. En cam b io , el e n fo q u e  de derechos considera  com o 
p rim e r paso re con oce r que los llam ados 'sectores e xc lu id o s ' son titu la re s  
de derechos que o b lig a n  al Estado. A l in tro d u c ir  este c o n ce p to  se in te n ta  
m o d if ic a r la lóg ica  de los procesos de e lab o rac ión  de po líticas, para que 
el p u n to  de p a rtid a  sean su je tos  con derecho  a d em a nd ar d e te rm ina da s  
p res tac iones y  conduc tas , y  no  personas con necesidades o b je to  de asis
tenc ia . En este sen tido , los derechos dem andan  o b lig a c io n e s  y  las o b lig a 
c iones requ ie ren  m ecanism os para hacerlas e x ig ib le s  y  darles c u m p lim ie n to . 
A b ra m o v ich  (2006) a firm a  que  el e n fo q u e  de derechos pa rte  de la idea de 
que  las s itu a c io ne s  de pobreza d e te rm in a n  que haya p riva c ió n  de a lgunas 
lib e rta d e s  básicas - p o r  e je m p lo , la de e v ita r el ham bre, la e n fe rm e d a d  y  
el a n a lfa b e t is m o - y  que d icha  pobreza depende  de d ife re n te s  aspectos 
económ icos, cu ltu ra le s , sociales, legales y  po lítico s . Sin em bargo, especi
fica  que  c ie rta s  p rác ticas  c u ltu ra le s  y  m arcos p o lí t ic o - ju r íd ic o s  p ro p ic ian  la 
d is c rim in a c ió n  co n tra  c ie rto s  in d iv id u o s  o g rupos, g en e rando  m ecanism os 
de exc lus ión  socia l que  causan o c o n tr ib u y e n  a causar pobreza.

La idea esencia l de la ado pc ió n  de este e n fo q u e  es que  las p o lítica s  e 
in s titu c io n e s  que tie n en  p o r fin a lid a d  im p u lsa r el b ie nes ta r deberían  in c o r
p o ra r m ecan ism os co m p a tib le s  con las norm as y  p rin c ip io s  estab lec idos 
en derechos h um anos  en los procesos de fo rm u la c ió n , im p le m e n ta c ió n , 
e va lua c ió n  de p o lítica s  y  estra teg ias. A l respecto, señala Pautassi (2010) 
que  el e n fo q u e  de derechos f ija  un m arco c o n ce p tu a l para el d esa rro llo  de 
p o lít ica s  p úb licas  que puedan considerarse co m p a tib le s  con el e je rc ic io  de 
derechos, desde el cua l se c o n fo rm a  un m arco  te ó r ic o  y  o p e ra tiv o  que  in v o 
lucra  a los d ife re n te s  acto res  en el proceso de d e fin ic ió n  de p o líticas , in c o r
p o ra n d o  el p r in c ip io  de igu a ldad , no  d isc rim in a c ió n  y  de responsab ilidad . 
Desde este e n fo q u e  el s istem a de p ro te cc ió n  socia l p e rm itir ía  a lcanza r ta l 
e je rc ic io  de derechos. Las p o lítica s  que  se d iseñaron  en A rg e n tin a  desde 
2003  se e n co n tra ro n  a travesadas p or la n oc ión  de derechos en pos de la 
in c lu s ió n  socia l. En la n o rm a tiv a  creada para d e te rm in a d a s  in te rve n c io n e s  
-c o m o  es el caso de la A s ig n a c ió n  U niversa l po r H ijo -  esta perspectiva  se 
hace e xp líc ita . En el caso de p rog ram as de tra n s fe re n c ia  de ingresos -c o m o  
ha s ido  el Plan Fam ilias po r la Inc lus ió n  S o c ia l-  se considera  un derecho  la
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p ro te cc ió n  que esta in te rv e n c ió n  o frece, a unqu e  queda su je to  al c u m p li
m ie n to  de c o n d ic io n a lid a d e s  que p rocu ra n  la p ro te cc ió n  de n iños  y  n iñas 
de las fa m ilia s  receptoras. La p re g u n ta  que a qu í nos hacem os se v in c u la  
ta m b ié n  a pensar si llega ron  a enm arcarse  en un s istem a.

Sobre las pensiones
Las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  destinadas a personas con d iscapa 

c idad  se inc lu ye n  en los p rog ram as de p ro te cc ió n  soc ia l - n o  c o n tr ib u t iv o s -  
d es tinados  a personas con d iscapacidad , m adres de s ie te  h ijo s  y  personas 
“ de edad avanzada".2 Se b rin d a n  a través del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l 
de la N ación  y  se o to rg a n  tras  a c re d ita r c ie rta s  con d ic ion a lid a d e s , que en el 
caso de d iscapacidad  está asociada a una c o n d ic ió n  de salud o s itu a c ió n  de 
d iscapacidad  que  im p ida  el re to rn o  o el ingreso por p rim e ra  vez al m ercado  
de tra ba jo . Su re gu lac ió n  es a través de las leyes nac iona les  13.478, 15.705, 
16.472, 18.910, 20 .267  y  24.241 y  de la re g la m e n ta c ió n  v ig e n te , el D ecreto 
4 3 2 /9 7 : “e ncon tra rse  in ca p a c ita d o  en fo rm a  to ta l y  pe rm an en te , en el caso 
de pensión  por inva lidez. Se presum e que  la inca pac ida d  es to ta l cua nd o  la 
inva lide z  p roduzca  en la capac idad  la b o ra tiva  una d ism in u c ió n  del 7 6 %  o 
más. Este re q u is ito  se p roba rá  m e d ia n te  c e rtif ic a c ió n  exped ida  p or se rv ic io  
m é d ico  de e s ta b le c im ie n to  s a n ita r io  o fic ia l, en el que  deberá ind icarse  la 
clase y  g rad o  de incapac idad . D icha c e r tif ic a c ió n  podrá  ser revisada y /o  
a ctu a lizad a  to d a  vez que la a u to r id a d  de a p licac ió n  lo crea conven ien te ". 
La n orm a  estab lece res tr icc io ne s  al acceso, e n tre  las que  se destacan : que 
los fa m ilia re s  o b lig ad os  no estén en con d ic ion e s  de b r in d a r asis tencia ; 
que no se p roduzca  el re ingreso  al m ercado  fo rm a l de tra b a jo ; y  que  en el 
n úc leo  fa m ilia r  no  cue n te  e n tre  sus m ie m bros  con más de dos percepto res  
de pensiones.

La re g la m e n ta c ió n  v ig e n te  podría  ser te m p o ra lm e n te  ub icada  en la 
década del 1990, en la que  la m a tr iz  del riesgo operaba de fo rm a  h e g e m ó - 
n ica. En este m arco  debem os e x p lic ita r  a lgu nas  ca te go rías  que  p e rm ita n

2. Desde el d i c t a d o  de la Ley 27 .2 60 ,  l la m a d a  Ley de Reparac ión  H is tó r ica ,  se c reó  la Pensión
Unive rsa l al A d u l t o  M a y o r  que  re em p laza  la a n te r i o r  Pensión no  c o n t r i b u t i v a  para m ayo re s  
de 70  años. Ésta re em p laza  al o t o r g a m i e n t o  de j u b i l a c io n e s  p o r  m o r a t o r i a  p rev is iona l ,  
s u p o n e  un acceso al 8 0 %  del h a b e r  p rev is iona l  m ín im o ,  no  da d e re c h o  a pens ión  de r ivada  
y  es i n c o m p a t ib le  con o t ro s  de rechos  prev is ionales .

com p re n d e r las razones por las que el aná lis is  de las pensiones no c o n tr i
bu tivas , espec ia lm en te  las destinadas a personas en s itu a c ió n  de d iscapa 
c idad, p e rm itie ro n  id e n tif ic a r  los m o m e n to s  que fu e  a sum ien do  la p o lít ica  
de p ro te cc ió n  soc ia l en la ten s ión  e n tre  acc iones de p ro te cc ió n  y  sistem a 
de p ro te cc ió n  social.

En to rn o  a las concepciones de d iscapacidad  que  han heg em o n izado  
el d iseño  y  la im p le m e n ta c ió n  de las p o lítica s  de tra n s fe re n c ia  de ingresos, 
desde el m o m e n to  de la ú lt im a  re g la m e n ta c ió n  v ig e n te  a la fecha  podem os 
id e n tif ic a r  la tens ión  de dos m ode los : el m éd ico  y  el socia l.

El m ode lo  m é d ico  de d iscapacidad  es aquel c o m p re n d id o  por p rác 
ticas  y  d iscursos que ins ta lan  la fa lta , la d e fo rm a c ió n  o el m al fu n c io n a 
m ie n to  com o  razón de ser de la d iscapacidad . Inc luye  a un c o n ju n to  de 
p rác ticas  no n ecesa riam en te  co n co rd a n te s  en sus fo rm as , pero que  tien en  
la m ism a m a triz . La d iscapacidad  desde este m ode lo  es la consecuencia  
in d iv id u a l de a lg o  que  fu n c io n a  en el p lan o  c o rpo ra l de m anera  d e f ic i
ta ria , p o r ausencia o fo rm a  inadecuada). Esta m irada  supone  un p a rt ic u la r 
c o m p o r ta m ie n to  de los agentes. Podem os en laza r el m o d e lo  m é d ico  de la 
d iscapacidad  con las ca rac te rís ticas  que p ropo ne  M enéndez (1990) para el 
m o de lo  m éd ico  heg em ón ico , que supone  un proceso h is tó r ic o -so c ia l que 
m ed ica liza  las p rác ticas  de los agentes. In c lu im o s  así esta m anera de pensar 
la d iscapacidad  en los procesos m e d ica liza n te s  que se han dado  en varias  
esferas de la v ida , lo que  im p licó  un proceso expans ivo  en el d ia g n ó s tic o  y  
t ra ta m ie n to  m édicos  de s itu a c io ne s  que  p re v ia m en te  no eran consideradas 
p rob lem as de salud ( Ir ia r t  y  Ríos, 2012).

Para ca ra c te r iza r el m o de lo  socia l de la d iscapacidad  re to m a m o s  las 
d iscusiones que  p rop one  O live r (1990 ; 1998), reco n o c ien d o  que  las causas 
de la d iscapacidad  no son b io ló g icas , s ino  socia les: la d e fic ie n c ia  pertenece  
al d o m in io  de la n a tu ra le za , m ie n tra s  la d iscapacidad  es e n te n d id a  com o 
un d o m in io  de lo socia l. La carencia  de un ó rga n o , su m al fu n c io n a m ie n to  
o la le n tif ic a c ió n  de fu n c io n e s  serán del d o m in io  m édico , m ie n tra s  que  las
lim ita c io n e s  que  se im p on ga n  al su je to  con d e fic ie n c ia s  no serán de su 
responsab ilidad , s ino  p ro d u c to  de la o rg a n iza c ió n  social.

La perspectiva  que ponem os en ju e g o  para co m p re nd e r la d iscapa 
cidad se d is tin g u e  co m p le ta m e n te  de la in su fic ie n c ia  y  de la e n fe rm edad , 
y  la considera  una p ro d u cc ió n  s o c io -c u ltu ra l (Vain y  Rosato, 2005). En 
ta l se n tid o  nos parece o p o rtu n o  sum ar a lg una s  re fle x io n e s  en to rn o  a la 
idea de c o n s tru cc ió n  socia l. “ La m e tá fo ra  de la c o n s tru cc ió n  socia l se ha
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a g o ta d o  p o rqu e  to d o  lo h u m a n o  ha s ido  co n s tru id o . Si b ien  aún puede 
c u m p lir  una fu n c ió n  d id á c tica  re leva n te  en c o n te x to s  específicos, c o n tr i
b uyen do  a d esn a tu ra liza r sen tidos  com unes, debería  ev ita rse  c a lif ic a r com o  
'co n s tru id a ' o 'in v e n ta d a ' a cu a lq u ie r tra d ic ió n , c u ltu ra  o id e n tid a d  de la 
que  el o bserva dor se s ien ta  d is ta n te  o a d isgusto , m ie n tra s  se m a n tien e  
un s ilen c io  sepu lc ra l sobre las tra d ic io n e s  n a tu ra lizad a s  del p ro p io  inves
t ig a d o r"  (G rim son, 2011). Nos interesa in te rro g a r o d is c u tir  esta idea de 
c o n s tru c c ió n  soc ia l en re lac ió n  a la n oc ión  de d iscapacidad . C om prendem os 
que  en la b a ta lla  c u ltu ra l de d ife re n c ia rn o s  de la m irada  p ro ve n ie n te  del 
m o d e lo  m éd ico  se ha c o n fig u ra d o  una es tra teg ia  de c o m u n ica c ió n  que 
resalta  la c o n s tru cc ió n  soc ia l de la d iscapacidad  en c o n tra p u n to  con la 
m irada  cen trada  en el d é fic it .  A ho ra  bien, la p ropuesta  de G rim son  resulta  
reve ladora  y  d esa fia n te  en clave de buscar a rg u m e n ta c io n e s  só lidas sobre 
este tem a. “ Una c o n fig u ra c ió n  c u ltu ra l es un espacio en el cua l hay tra m as 
s im b ó licas  com p artida s , hay h o rizo n te s  de p o s ib ilid a d , hay des igua ldades 
de poder, hay h is to ric id a d . Se tra ta  de una n oc ión  ú t i l co n tra  la idea o b je - 
t iv is ta  de que  hay c u ltu ra s  esenciales, y  co n tra  el p o s tu la d o  p osm od e rno  de 
que  la c u ltu ra  son fra g m e n to s  d iversos que  sólo  los investig ad ores  f ic c io n a -  
lizan com o  to ta lid a d e s . La n oc ión  de c o n fig u ra c ió n  busca e n fa tiz a r ta n to  la 
h e te ro g e n e id ad  com o  el hecho  de que ésta se e ncu e n tra , en cada co n te x to , 
a rticu la d a  de un m o do  espec ífico " (G rim son, 2011). Las c o n fig u ra c io n e s  
c u ltu ra le s  que  se han generado  en re lac ión  a la d iscapacidad  deben ser 
com p re nd id a s  en ta n to  p ro d u cc ion e s  h is tó rica s  que han se d im e n tad o  
m odos de com p re ns ión  d isím iles, y  las a rt icu la c io n e s  que han dado  a p o rtan  
a la c o n s titu c ió n  de hegem onía . En este p u n to  to m a n  se n tid o  las in ve s tig a 
c iones que re to m a n  los parad igm as c o n s tru id o s  sobre la d iscapacidad , o los 
m ode los  de abo rda je  (Puig de la Bellacasa, 1987; Palacios, 2009). La noc ión  de 
co n fig u ra c ió n  v ien e  a s itu a r de m anera enra izada  las a rticu la c io n e s  posibles.

Esta te n s ió n  e n tre  m o d e lo  m é d ico  y  m o d e lo  soc ia l se hace p resen te  
en la p ro d u cc ió n  soc ia l de la p o lít ic a  de tra n s fe re n c ia  de ing resos m e d ia n te  
pensiones no c o n tr ib u t iv a s . C uand o  se im p o n e  el m o d e lo  m é d ico , el fo c o  
de a te n c ió n  está p ue sto  en la a c re d ita c ió n  de la d e fic ie n c ia , p o r lo  que  las 
p o lít ic a s  e s ta ta les  de tra n s fe re n c ia  se c e n tra rá n  p o rm e n o r iz a d a m e n te  en 
a c re d ita r la im p o s ib ilid a d  de re to rn o  al tra b a jo . Las p o lít ica s  de tra n s fe 
renc ias  c o n d ic io n a d a s  des tina da s  a la p o b la c ió n  con  d iscap a c id ad  pueden  
ser leídas desde los d a to s  e x is te n te s  en to rn o  a los índ ices  de desem p leo  
y  p re ca riza c ió n  la b o ra l en este g ru p o  p o b la c io n a l. M a re ñ o  (2015) señala 
que  “escasas o p o rtu n id a d e s  de e m p le o  g e n u in o , desven ta jas  s ig n ific a tiv a s
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en el m e rcado  lab o ra l, ba jos ingresos, a s ig n a c ió n  de ta reas  no ca lif ic a d a s  
y  de escasa p ro d u c t iv id a d , o m is ió n  de derechos labora les , su b o cu p a c ió n  
h o ra ria , em p leos  de baja  c a lid a d  y  a lta m e n te  ines tab les , se m a n tie n e n  e 
in c lu so  se a cen túan ". C on s id e ra n d o  esta re a lid ad  de l m e rcad o  de t ra b a jo  y  
las c o n d ic io n e s  de v id a  de las personas con  d iscapa c id ad , p od ría m o s  p la n 
te a r que  el m o d e lo  soc ia l haría  más laxa la a c re d ita c ió n  de la in ca p a c id a d  
la b o ra l (en un 76% ).

Desde la asunc ión  de la a lianza  C am biem os en la a d m in is tra c ió n  del 
Estado n a c ion a l se p ro d u jo  una baja s ig n if ic a tiv a  del n úm ero  de pensiones 
no c o n tr ib u tiva s , a rg u m e n ta n d o  estas cuestiones: que  la a c re d ita c ió n  de 
la d iscapacidad  no estaba rea lizada en el 100 por c ie n to  de los casos, por 
lo que se puso énfas is  en la e x ig ib ilid a d  de p o rta c ió n  del C e rtif ic a d o  ún ico  
de d iscap acidad ; que  el o to rg a m ie n to  de pensiones había s ido  re a liza do  sin 
el c u m p lim ie n to  de la re g la m e n ta c ió n  v ig e n te , ya que  los p orce n tu a le s  de 
inca pac ida d  labo ra l no  estaban cu m p lim e n ta d o s , y  con esto  señalan que  el 
o to rg a m ie n to  de pensiones a n iños  y  n iñas ha s ido  “a n tic ip a d o "; y  que la 
as ignac ión  de pensiones no c o n tr ib u t iv a s  desa lien ta  la búsqueda labora l, 
in s ta la n d o  este a rg u m e n to  desde la idea del de recho  a traba ja r. Esto resu lta  
co n trove rs ia l, ya que  el de recho  al tra b a jo  ha m arcado  las luchas de los 
co le c tivo s  de personas con d iscapacidad  en n ue stro  país, en la reg ión  y  en el 
m u nd o . Para que el de recho  al tra b a jo  sea e fe c tiv iz a d o  es necesario  c o n ta r 
con p o s ic io n a m ie n to s  a c tivos  del Estado. Por e je m p lo , c u m p lir  con la a c tu a l 
re g la m e n ta c ió n  del cupo  del 4 %  en los d is t in to s  es tam en tos  estata les, 
q u ita r  barreras a rq u ite c tó n ica s , com u n ica c io na les , cu ltu ra le s , pedagóg icas 
y  del tra n s p o rte  que hacen d if ic u lto s o  -c u a n d o  no im p o s ib le - la c o n f ig u 
rac ión  de com p e te nc ia s  para el em pleo. El avance re s tr ic tiv o , vía  reducc ión  
de pensiones, pone en ev idenc ia  el uso in te n s ifica d o  de a rg u m e n to s  del 
m ode lo  m é d ico  al se rv ic io  de la c o n fig u ra c ió n  n eo libe ra l del Estado.

En el año  2017, y  m e d ia n te  el D ecre to  698, se creó la A gencia  
N ac iona l de D iscapacidad “com o  o rg a n ism o  d e scen tra lizad o  en la ó rb ita  de 
la Secretaría  G enera l de la Presidencia de la N ación , que  te n d rá  a su cargo  
el d iseño, c o o rd in a c ió n  y  e jecuc ión  genera l de las p o lít ica s  p úb licas  en 
m a te ria  de d iscapacidad , la e lab o ra c ión  y  e je cuc ión  de acc iones te n d ie n te s  
a p rom ove r el p leno  e je rc ic io  de los derechos de las personas en s itu a 
c ión  de d iscapacidad  y  la c o n d u cc ió n  del proceso de o to rg a m ie n to  de las 
pensiones p or inva lidez". La g es tión  de la s o lic itu d , la e va lua c ió n  y  el o to r 
g a m ie n to  de pensiones q uedó  a cargo  de esta A gencia , y  ya no de la C o m i
sión N ac iona l de Pensiones. Desde la creac ión  de la A ge ncia  aco n te c ie ro n

los s igu ie n tes  cam b ios : se e lim in ó  la C om is ión  N ac iona l de Pensiones A s is- 
ten c ia les  (creada en el año  1996), f re n te  a las repercusiones que  tu v ie ra  la 
suspensión de pago de un m illa r de pensiones en ju n io  de 2017; se p ro d u jo  
una m ayo r dem ora  en los p ro c e d im ie n to s  de e va lua c ió n  y  o to rg a m ie n to  de 
nuevas pensiones: hasta d ic ie m b re  de 2015 se o to rg a b a n  12.000 p or mes 
(in c lu id as  las pensiones para m ayores de 70 años y  m adres de 7 h ijos), y  
en los p rim e ros  tres meses de 2018 se ap ro b a ro n  8 .869 pensiones de to d o  
el país; se estim a que están “ paradas" 100.000 so lic itu d e s  de pensiones no 
c o n tr ib u t iv a s  de d iscapacidad , a la espera de reso luc ión . Estas s itu a c io n e s  se 
c o n tra p o n e n  con los p recep tos  e stip u la do s  en las con ven c io nes  de derechos 
de n iños, n iñas  y  ado lescen tes: se dem oran  o no se apru e ba n  trá m ite s  de 
pensiones a rg u m e n ta n d o  que no es pos ib le  a c re d ita r la incapac idad  labo ra l 
por su co n d ic ió n  de n iños. A s im ism o, la adhesión  a la C onve nc ió n  In te rn a 
c ion a l de los Derechos de las Personas con D iscapacidad supone  un p os i- 
c io n a m ie n to  a c tiv o  del Estado a rg e n tin o  en to rn o  a la g a ra n tía  de accesos.

Atravesamientos en las intervenciones profesionales
E ntendem os que  estos m odos a n ta g ó n ico s  de pensar las p o lítica s  

de tra n s fe re n c ia  de ingresos, en ta n to  respuesta al “ riesgo" o com o  fo rm a  
c o le c tiva  de a fro n ta r  d ife re n te s  experienc ias  v ita les , a trav iesan  las fo rm a s  
en que  el T rabajo  Socia l asum e sus in te rve n c ion es . Las in te rve n c io n e s  p ro fe 
s ionales se enm arcan  en las respuestas estata les, pero  no se a g o ta n  allí, en 
ta n to  se tra m a  una te m p o ra lid a d  y  una espacia lidad  que  se h ab ita n  en 
los e n cu e n tro s  in te rv e n tivo s . En ta l sen tid o , re to m a m o s  la idea de respeto  
por uno  m ism o  y  re c o n o c im ie n to  de los o tros , a lg o  que  ha s ido  ana liza do  
por Fernández M o re n o  (2011), M ora les  A g u ile ra  y  Vallés G onzález (2013), 
quienes, recupe rando  los a po rtes  de A xe l H onne th , v isu a liza n  las d iná m icas  
socia les que  se generan en to rn o  al e n cu e n tro  con o tros. La d if ic u lta d  de 
m o stra r respeto  m u tu o  a llen de  las fro n te ra s  de la des igua ldad , es d ec ir 
a qu e llo  que ponem os en ju e g o  en las in te rvenc ion es , supone  un a lo ja r a los 
o tro s  desde las p rop ias  m a tr ices  teó ricas , ep is tém icas y  perceptivas.

Los a p o rtes  de S e n n e tt (2003), re fle x io n a n d o  sobre las re lac iones de 
respeto  e n tre  los agentes sociales, se to rn a ro n  un sop o rte  a n a lít ic o  fu n d a 
m e n ta l, ya que  p e rm ite n  d esen tra ña r las m ú ltip le s  m iradas y  las p rác ticas  
co rpo ra les  puestas en ju e g o  en el proceso in te rv e n tiv o . En ese m arco  se 
recupera la d iscus ión  en to rn o  a qué  respuestas p rod u c im o s  al en lazar
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las gestiones de pensiones no c o n tr ib u t iv a s  e n tre  las es tra teg ias  que  se 
desp liegan  en las in te rven c ion es . Y o landa G uerra (2012) señala que existe  
“ una a rt ic u la c ió n  p e rfe c ta  e n tre  la p reca rizac ión  del tra b a jo , la f le x ib i l i -  
zac ión  de la leg is lac ión  labo ra l y  las p o lítica s  foca lizadas. Y esta a r t ic u 
lac ión  tie n e  inc id enc ia  d ire c ta  en nuestras in te rve n c io n e s  pro fesiona les, 
en la d ob le  co n d ic ió n  de tra b a jad o re s  y  tra b a jad o res  sociales. Se im pone  
una lóg ica  que  p rio r iza  las reso luc iones inm ed ia tas , las in te rve n c io n e s  
p u n tu a le s  y  precarias, una in s tru m e n ta lid a d  v o lá t il.  (...) Desde esta lóg ica, 
el m e jo r tra b a ja d o r soc ia l es aque l que da una respuesta, no im p o rta  cuál, 
po rque  lo ú n ico  que se va lo ra  es que  se 'so luc ione '". En ta l sen tido , obser
vam os d iscus iones en to rn o  al desp liegue  de in s tru m e n ta lid a d  y  tác tica s  
llevadas a de la n te  sin una p ro fu n d a  re fle x iv ida d , lo  que  p ro d u c ir ía  c ie rta  
re p ro d u cc ión  de lóg icas e s tig m a tiza n te s  hacia  las personas usuarias de 
serv ic ios sociales. Tam bién, en el caso de las pensiones no c o n tr ib u tiv a s  
destinadas a personas en s itu a c ió n  de d iscapacidad , una p ro fu n d iz a c ió n  de 
la p ro fe cía  a u to c u m p lid a  sobre su im p os ib le  inserc ión  labo ra l. Esta cues tión  
supone  una d iscus ión  in te n s ifica d a , ya que  po r un lado se busca, desde 
el respe to  m u tu o  y  el re co n o c im ie n to , dar cue rpo  a la re fle x iv id a d  sobre 
el luga r que  ocupa la pensión  en la re p ro d u cc ión  socia l de las personas 
con d iscapacidad , y  al m ism o  t ie m p o  com p re nd e rla  com o  fo rm a  co le c tiva  
de a fro n ta r  la respuesta esta ta l. Pero ta m b ié n  requ ie re  una e x p lic ita c ió n  
de los p roye cto s  a la rgo  p lazo que  co n fig u ra re m o s  con “ los o tro s " en los 
procesos in te rv e n tivo s . Es decir, no  se tra ta  de d e m o n iza r las p o lít ica s  asis- 
tenc ia les, ya que esto nos a le ja ría  p re o cu p a n te m e n te  de re fe renc ias  sobre 
las reales con d ic ion e s  de v id a  de las personas con d iscapacidad . Lo as is ten - 
c ia l se c o n fig u ra  en derecho  en la m ed ida  que  el respa ldo ju r íd ic o  o b lig a  a 
los estados n ac iona les  a p ro d u c ir  co n d ic ion e s  de v id a  d ignas. Pero al m ism o 
t ie m p o  neces itam os in c lu ir  la idea de que  ta m b ié n  es o b lig a c ió n  esta ta l 
genera r con d ic io n e s  para que  la inserc ión  lab o ra l sea una rea lidad  ta n g ib le , 
cercana y  posib le . Nos correm os de a n ta g o n ism o s  estériles, e n te n d ie n d o  
que la c o m p le jid a d  de la rea lidad  se asemeja más a parado jas  que a presen
cias re fu lgen tes .La  as ignac ión  de tra ye c to ria s  v ita le s  posib les escudriñadas 
desde el d ia g n ó s tic o  m é d ic o - fu n c io n a l pulsa los d iseños de las p o lítica s  
socia les y  a trav iesa  nuestras in te rven c ion es . “ La perspectiva  'ca p a c itis ta ' 
d e fine  la d iscapacidad  en té rm in o s  de d e fic ie n c ia  y  desvío de la norm a  
h u m a n a " (M u lle r y  Ferrier, 2002). El cap ac itism o  co loca  a las personas 
en s itu a c ió n  de d iscapacidad  en exc lus ivos  it in e ra r io s  te rap éu tico s , y  los 
exc luye  del tra b a jo  asa lariado.

S igu ien d o  los a po rtes  de W a lte r M ig n o lo  (2007), señalam os que ha 
s ido  la m ism a m o d e rn id a d  la que  p ro d u jo  las co n d ic ion e s  de opres ión  y  
las de p o s ib ilid a d  de v isu a liza c ió n  y  g en erac ión  de acc iones libe rta rias . 
Y s igu ie n d o  a R epetto  (2009), p la n te a m os  que  la v id a  p o lít ica  procesa la 
co m p le jid a d  p úb lica  que se tra d u ce  en g es tión  de p o lít ica s  sociales. El m arco  
in s titu c io n a l, en ta n to  c r is ta liza c ió n  de los intereses en pugna , opera com o 
escenario  y  m arco  co n te n e d o r de las p rác ticas  p ro fes iona les. En ta l sen tido , 
la re cup erac ión  de las d iscus iones que sobre in s titu c io n a lid a d  socia l se han 
dado  en los ú lt im o s  años (R epe tto , 2 00 9 ; F ilgue ira  y  o tros , 200 6 ; Rozas 
Pagaza, 2010) p e rm ite  tra m a r la c o m p le jid a d  que asum e la in te rv e n c ió n  en 
cada cam p o  específico . Las co n d ic io n e s  de in te rv e n c ió n , en ta n to  tra b a 
jad o res  tra m a d o s  en un p ro ye c to  o rg a n iza c io n a l y  p o lít ic o  p ro fe s io na l, 
p e rm ite n  desp legar p os ic io n a m ie n tos , apuestas y  acc iones p ro fesiona les. 
Las d isp u ta s  con el ca p a c itism o  son una bandera  pos ib le  de ser en lazada a 
las respuestas esta ta les  m e d ia n te  s istem as de p ro te cc ió n  socia l.
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