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Por A na M . G óm ez1

Las s igu ie n tes  líneas2 buscan aporta r a la re flex ión  a lrededor del p rob lem a  de las des igua ldades soc ia les en la 
actua lidad . Se abordará  el tem a desde un punto  de v is ta  específico, re lac ionado  con los a lcances y  lim itac ion es  de 
las po líticas de transfe renc ia  m one ta rias3, en tanto respuestas del Estado ante la fa lta  o in su fic ie n c ia  de ingresos. 
M ás a llá  de sus a lcances en té rm in o s  de co nsu m o o sus lím ites respecto del m onto  de d ine ro  que representan, me 
interesa co m p a rtir a lgu nos pensam ien tos acerca del im pacto  de estas p o líticas  en las su b je tiv id ade s y  prácticas de 
sus destina ta rios . Con este ob je tivo  in v ito  a un reco rrido  por a lgunas preguntas que nos ayuden a ub ica rnos  en la 
perspectiva  propuesta:

1 Docente UN M  y UBA. Trabajadora S ocia l. Correo electrón ico: anam gom ezz@ yahoo.com .ar
2 Ideas cons tru idas en el m arco de un proyecto de inves tigac ión , desa rro llado entre los años 2010 y 2014, en la Facultad de C iencias Socia les de la UBA, s is te 
m atizado en dos trabajos:
a) Testa, C ecilia  “Trabajo Socia l y Territo rio . Reflexiones sobre lo  púb lico  y las in s tituc iones” , Espacio Edito ria l, Buenos Aires, 2013.
b) Arias, Ana y Testa, C ecilia  “ Instituc iones y territo rio : reflex iones de la ú ltim a  década” , Espacio Edito ria l .Buenos Aires, 2015.
3 C uando me refiero a políticas de transferencia monetaria, en este trabajo, inc lu yo  program as específicos (P o r e jem plo  P rogresar) m edidas de seguridad social 
(P o r e jem plo  ju b ila c io n e s  y pensiones) y otras po líticas instrum entadas a través de la ANSES (P or ejem plo, la A s ignación  Universal por H ijo )
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• ¿Las modificaciones en la vida cotidiana de las familias de los sectores populares en los últimos años, a partir del
acceso a las políticas de generación de ingresos por fuera de ¡a inserción laboral tradicional, operaron únicamente en 
términos materiales? O por el contrario ¿contribuyeron también a generar, reconstruir, fortalecer vínculos sociales, 
que habían sido erosionados por el funcionamiento del neoliberalismo como modelo económico político cultural?

• ¿Será que las políticas de transferencia de ingresos tienen la capacidad de modificar rutinas y  prácticas, más allá
del volumen de los recursos que involucran?

• En ese caso ¿La pertinencia de estas políticas tiene una incidencia que trasciende la devaluación monetaria del
monto que representan, en períodos de inflación?

A  m odo de ensayo de p o s ib les  respuestas, vo y  a adelantar que p ienso que estas po líticas  son fundam enta les para 
m e jo ra r la d is tr ib u c ió n  de los ingresos y  reso lver necesidades co tid ianas y  v ita les de los su je tos; pero no logran 
reso lver a lgunas va riab les d e fin ito ria s  de la pobreza, com o ser el acceso a una in frae s tru c tu ra  acorde con el g rado de 
d e sa rro llo  de la soc iedad en su co n ju n to  y  el acceso a se rv ic io s  p ú b lico s  de ca lidad. V ariab les que no dependen de 
la capacidad a d q u is it iv a  in d iv id u a l s ino  de inve rs iones m ayores, del o rden de lo pú b lico . Adem ás, en determ inadas 
s ituac io nes -  com o ser padec im ien tos re lac ionados con el de te rio ro  de c ie rtos v íncu los , fam ilia res , co m u n ita rio s  y 
soc ia les -  el m e jo ram ie n to  de las co n d ic io n e s  de v id a  de los su je tos, no se resuelve inm edia tam ente  por la vía de 
la d is tr ib u c ió n  de los ingresos.

S in  e m b a r g o ,  la  o p e r a to r ia  d e  e s ta s  p o l í t ic a s ,  r e s u l ta  d e  p o r  s í  t r a n s fo r m a d o r a  de prácticas y  tiene 
un im pacto  p o s itivo  en la co n s tru cc ió n  de su b je tiv id ade s y  lazos socia les. Q uiero dec ir que el m odo en que se 
produce la transfe renc ia  y  se ap rop ia n  de e lla  los su je tos, genera un nuevo en te nd im ie n to  de la a s is te nc ia  socia l, 
construye  nuevas expectativas y  señala las po s ib les  fu tu ras dem andas de los g rupos socia les que con ellas se han 
benefic iado .

Me pe rm ito  pensar que el e fe c to  ig u a la d o r  que tuv ie ron  a lgunas po líticas soc ia les y  p rev is io n a le s4, que 
ex tend ieron a los sectores popu lares m oda lidades de p ro v is ió n  y  uso de recursos ca racte rísticas de los sectores 
m edios , a pa rtir de la transfe renc ia  de cap ita les5, encon tró  su co rre la to  en el p lano de lo su b je tivo , a pa rtir de 
la r e d u c c ió n  o e l im in a c ió n  d e  f o r m a s  t í p ic a s  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  a s is te n c ia le s ,  que tienden a 
exponer a qu ienes los so lic ita n  a procesos de d e s ig u a la c ió n  e s t ig m a t iz a n te .

Con “ e fec to  ig u a la d o r”  me re fiero a las consecuencias pos itiva s  que sobre la au topercepción  podría  tener el 
hecho de utilizar, para el cobro  y  uso de fond os de pensiones, ju b ila c io n e s , as ignac iones y  planes, los m ism os 
m ecan ism os que se u tilizan  para el cobro  y  uso de fond os de rivados del sa la rio  en el sector fo rm a l u otras fuentes 
de fin a n c ia m ie n to  personal, d is tin tas  a la as is te nc ia  socia l.

Esto qu iere dec ir que a lgo  que podría  parecer secundario  (tener una ta rje ta  bancaria, ir a un ca jero, re tira r el d inero, 
ir a un negoc io  y  com p ra r p rodu ctos , s in  re nd ir cuentas sobre los c r ite r io s  de e lecc ión  de lo co m p ra do ) e s  u n a  
p r á c t ic a  q u e  ig u a la  a lo s  s e c to r e s  d e s t in a ta r io s  d e  la s  p o l í t ic a s  a s is te n c ia le s  c o n  lo s  s e c to r e s  q u e

4 Se tomarán com o referencia para este aná lis is  un con ju n to  de m edidas im plem entadas en los ú ltim o s  años desde la Agencia Nacional de Seguridad Socia l (Anses) 
com o ser: ju b ila c io n e s  para trabajadores sin aportes, ju b ila c io n e s  para amas de casa, pensiones, asignación universal por h ijo , asignación por embarazo, ayuda 
escolar, plan progresar.
5 M ontos de d ine ro  depositado en cuentas bancarias personales, exentos de rend ic ión  de gastos
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s a t is fa c e n  s u s  n e c e s id a d e s  a p a r t i r  d e l e m p le o  f o r m a l  u otras fo rm as de acum u lac ión . El m onto  de d inero 
que m ane jan es diferente, pero el só lo  hecho de co m p a rtir la opera to ria  d is m in u y e  e l e s t ig m a  que a m enudo 
soportan  qu ienes dependen de la p o lític a  púb lica , para acceder a los bienes que necesitan o desean.

Por “ de s ig u a la c ió n  e s tig m a tiz a n te ”  en tiendo el efecto justam en te  co n tra rio  al recién descrip to . Se trataría 
de las consecuencias negativas que sobre la au tope rcep c ión  tienen las fo rm a s típ icas de gestión  de recursos 
as is tenc ia les , que tienden a exponer a qu ienes las so lic ita n  a p rocesos de espera, de exp o s ic ió n  de la v id a  privada, 
de fo rzam iento  de s ituac io nes para adecuarse a los re qu is itos , de su p e rv is ió n  “ técn ica" de los c r ite r io s  de co n su m o 6. 
Todas va riab les que parecieran desprenderse de c ie rta  “ sospecha" sobre la ra c iona lida d  en el uso de los recursos 
por parte de los sectores soc ia les en s ituac ió n  de pobreza.

C o in c id o  con la v is ió n  de Nora A q u in  cuando, ana lizando prácticas y  representaciones de los su je tos titu la re s  de la 
AU H , advierte  c ie rto  sen tim ien to  de d ig n id a d , que surge de “ la sa tis facc ión  que produce la s im p leza  de los trám ites, 
y  el hecho de que han quedado atrás las largas esperas p rop ias de o tros program as más o m enos foca lizados a 
los que hub ieran ten ido  acceso. A  e llo  se sum a la sa tis facc ión  por la p o s ib ilid a d  de d e c id ir cóm o, cuándo y  en qué 
gastar el d in e ro "7. Así, se puede pensar que la m o d a l id a d  d e  a te n c ió n  e s ta ta l  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  
s e c to r e s  p o p u la r e s ,  te n d ió  a ig u a la r  a e s ta s  p o b la c io n e s  c o n  o t r o s  g r u p o s  s o c ia le s ,  e n  c u a n to  a 
la  fo r m a  d e  r e c ib i r  y  u t i l i z a r  lo s  r e c u r s o s  m o n e ta r io s .  La bancarizac ión del s is tem a de transferenc ias y  el 
d e s lig am ien to  de la re n d ic ió n  de gastos ha co n tr ib u id o  con esta igua la c ión , que claram ente tiene que ver con el 
m odo de gestión  de los be ne fic ios más que con la cantidad, ca lidad  y  pe rdu ra b ilida d  de los m ism os.

Estas cuestiones, no m enores a la hora  de analizar cóm o inc iden  las prácticas de as is te nc ia  sobre las vidas 
pa rticu la res, respecto de la o rgan izac ión  del tie m p o  que im p lican  las gestiones de recursos, la p resentac ión pú b lica  
de cuestiones privadas que deben ser com probadas para acceder a c ie rtos bene fic ios, el tip o  de re laciones que 
se construyen  en el ám b ito  co m u n ita rio , entre otras va riab les, pueden ser justam en te  a lgunas de las razones 
que con fo rm e n  el efecto su b je tivo  de las po líticas  de transfe renc ia  directa, que han d is m in u id o  el peso de estas 
inc idencias . “ Se consta ta  adem ás, la sa tis facc ión  por la p o s ib ilid a d  de d ir ig ir  sus p ro p io s  co nsum os, en lugar de 
co n su m ir lo que deciden qu ienes “arm an los bo lsone s" ( . . . )  El ingreso aparece com o seguro , s is tem á tico , sin 
sobresa ltos  en cuanto a las fechas, lo cual les pe rm ite  organ izar sus co nsu m o s. La tra n q u ilid a d  de cobra r a través 
de ANSES, resu lta  reparadora de prácticas pu n te riles  que co locaban a las titu la re s  en s ituac io nes de depen den c ia "8

A  su vez, es probab le  que estas m oda lidades de acceso a los ingresos vayan co n fig u ra ndo  expecta tivas socia les que 
construyan  el nuevo p iso  de dem andas que se d ir ig irá n  al Estado en los p róx im os  pe riodos. Y esto es interesante si 
se repara en que las po líticas re lacionadas con la transfe renc ia  m one ta ria  d irecta  y  con el s is tem a de seguridad  socia l, 
que han cobrado p ro tago n ism o  en la in te rvenc ió n  del Estado durante las gestiones k irchneris tas , no se insta laron 
en la agenda p ú b lic a  a pa rtir del co n flic to  so c ia l; más bien fueron m edidas que p rogres ivam ente  fueron m oldeando 
una nueva m oda lidad  de in te rvenc ió n  del Estado en m ateria  de po lítica  soc ia l. S in  em bargo, cabría pensar que 
en un fu tu ro  p róx im o , la e lim in a c ió n  de a lgunas de las po líticas m encionadas, sí p rovocaría  una reacc ión socia l, 
v in c u la d a  con la defensa de lo co nse gu ido . Sobre este aspecto los puntos s u s p e n s iv o s .. .Pensando por e jem plo

6 A qu í me refiero al con tro l del gasto, que se ha asociado a c iertos subs id ios, a pa rtir del cual los trabajadores socia les nos hemos encontrado más de una vez 
revisando com probantes de m ercados, para superv isar que no deta llaran cerveza, c ig a rrillo s  o productos de perfumería.
7 A qu in , Nora “ Intervención socia l, d is tr ib u c ió n  y reconocim ien to  en el postneo libe ra lism o” ; Revista “ Debate Púb lico . Reflexión de Trabajo S ocia l” Año 3 -  Nro. 5
8 Idem 10
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en la A s ig n a c ió n  U nive rsa l por H ijo  ¿Es p o s ib le  pensar que si el Estado de jara de garan tiza rla  se generaría un gran 
co n flic to  soc ia l?  ¿Cuáles son las va riab les  centra les que debieran analizarse si la in tenc ió n  fuera arriesgar posib les 
pronó s ticos?  ¿Será que por no haber s ido  dem andada m asivam ente la A s ig n a c ió n  U nive rsa l por H ijo  com o tal, la 
m ism a  “ se ap rovecha m ientras se tie ne ” s in  im p lic a r o tro  tip o  de in s titu c io n a lid a d  en las representaciones de sus 
destina ta rios?  ¿O será que el peso de la m ism a  -  en té rm in o s  de im pacto  su b je tivo  -  podría v isua liza rse  frente a 
po s ib les  amenazas de su es tab ilidad?

Con esto no qu ie ro  dec ir que el crec im ien to  de la cobertu ra  del s is tem a p rev is io na l, la in teg rac ión  al m ism o  de 
traba jadores s in  aportes y  am as de casa; la extens ión  de las pensiones no co n trib u tiva s , la as ig nac ió n  un iversa l por 
h ijo , la as ig nac ió n  por em barazo, no tuv ie ran lugar en las asp irac iones de los su je tos, lo que creo es que d ichas 
necesidades y  deseos no se expresaban a pa rtir de m an ifestac iones co n flic tiva s , com o si se expresó la necesidad 
de creac ión de fuentes de traba jo , el reclam o por la suba del va lo r de los sa la rios  y  de las ju b ila c io n e s  de los que si 
se encon traban am parados por el rég im en p rev is io na l o el ped ido de ex tensión  de be nefic ios asoc iados por e jem plo  
con el Plan Jefes y  Jefas de H ogar Desocupados:

Otro dato a cons ide ra r en el a n á lis is  de los aspectos su b je tivos  que se desprenden de la im p lem en tac ió n  de po líticas 
de transfe renc ia  m onetaria , es la cen tra lidad  que asum e la pe rcepción de ingresos en re lac ión  con c ie rtos accesos y 
pa rtic ipac ion es soc ia les. El peso específico de estas m edidas está dado por su in c id e n c ia  p o s itiva  en la reso luc ión  
co tid ia n a  de ciertas necesidades, a pa rtir del co nsu m o de bienes en el m ercado. "Se observa particularmente 
en la aparición de un horizonte de futuro, que permite a los grupos fijarse metas más allá de la sobrevivencia: 
construir su habitación, comprar el televisor, la cocina o el ropero, utilizar el crédito, que es una manera concreta 
de incorporación a los arreglos institucionales vigentes. El horizonte de futuro otorga sentido a la planificación del 
gasto, y  a la aparición de un hábito de ahorro para afrontar consumos programados a futuro, que superan en mucho 
a las estrategias de sobrevivencia. La alimentación, el abrigo, los útiles escolares se han instituido como consumos 
seguros, a los cuales se les agrega algunos más ligados con el placer, como golosinas o paseos"9

A ho ra  bien, a llí donde la m e jora  en los ingresos fam ilia res  pareciera am p lia r las po s ib ilid a d e s  de acceso a c iertos 
se rv ic io s  pú b licos , cabe reparar en las características de tal pa rtic ipac ión , porque eso nos perm ite v isualizar, junto 
a las po tencia lidades, los lím ites de las po líticas de transferenc ia  para superar las s ituac iones de pobreza en la 
A rgen tina  actual. En cuestiones com o la escolarizac ión y  el con tro l de la sa lud, el ingreso de las fam ilias  no resuelve 
de por sí la ca lidad de los se rv ic io s  a los que se em pieza a acceder o se vuelve a partic ipar. En todo  caso, la tracción 
sobre el s is tem a p ú b lico  de sa lud y  educación, a pa rtir de la am p liac ió n  de su cobertura , es un dato de gran relevancia 
para pensar en los o tros desafíos que las po líticas de transferenc ia  traen o en el m arco de qué co n jun to  de avances las 
m ism as cobran un sentido  más integral. Las desigua ldades que se expresan en el acceso y  el ap rovecham iento  de los 
sistem as p ú b lico s  de sa lud y  educación tanto com o las d iferencias, sobre todo en lo re lacionado con la atención de la 
sa lud, respecto de quienes cuentan con obra  socia l o m ed ic ina  pre paga y qu ienes dependen ún icam ente del sistem a 
pú b lico , son claras evidencias de lo que no se resuelve vía transferenc ias m onetarias ind iv idua les.

Este es un punto central del p lan teo, porque es justam en te  lo que m arca la in su fic ie n c ia  de estas po líticas, que 
aún cuando perm itan  c iertas m ejoras, nunca alcanzarán para m o d ifica r cuestiones es tructura les que dependen de 
inve rs iones de d ine ro  más im portantes. Este aspecto cobra  m ayor re levancia  en c iertas co yun tu ras  particu lares,

9 Idem  10
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com o por e jem p lo  en períodos de crec im ien to  de la in fla c ión , en los cuales, el aum ento de prec ios  en general, y 
de los p rodu ctos  de co nsu m o m asivo  en particu lar, ha tend id o  a e ros ion a r el a lcance a d q u is it iv o  de las po líticas 
de transfe renc ia  de ingresos, socavando la capacidad de respuesta de las m ism as frente a las necesidades de 
sus usuarios. En esta co yu n tu ra  se vue lve  im pera tivo  pensar q u é  a s p e c to s  d e  lo s  a v a n c e s  lo g r a d o s  e n  
m a te r ia  d e  b ie n e s ta r  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  q u e d a n  e n  p ie  y  q u é  a s p e c to s  s e  d e v a lú a n  ju n to  
c o n  la  m o n e d a .  D icho de o tro  m odo, es im portante  preguntarse sobre el im pacto  que tiene la d is m in u c ió n  de la 
capacidad a d q u is it iv a  de las po líticas de transferenc ias de ingresos, respecto de la v id a  co tid ia n a  de las fam ilias , 
que en los ú ltim o s  años acced ie ron vía estas transfe renc ias m oneta rias, a b ienes y  se rv ic io s  a los que no accedían 
de m anera particu lar. P r e g u n ta rs e  s i e l d e b i l i t a m ie n t o  d e l p o d e r  d e  c o m p ra  d e  lo s  d e s t in a ta r io s  de  
e s ta s  p o l í t ic a s ,  s ig n i f ic a  u n a  r u p tu r a  c o n  c ie r ta s  p r á c t ic a s  y  p a r t ic ip a c io n e s  a d q u i r id a s  a p a r t i r  
d e  la s  m is m a s  o si, por el co n tra rio , a lgunas m o d ifica c io n e s  en las prácticas y  accesos de estos sectores a 
de te rm inados co nsu m o s y fo rm as de fu n c io n a m ie n to  m ic ro e co n ó m ico  y  soc ia l, co n tin úan  v igentes más a llá  de 
la deva luac ión  del m onto  pe rc ib ido . Y en el m ism o  sen tido  indagar si d ich os accesos y  co nsu m o s han generado 
m o d ifica c io n e s  en el p lano de lo su b je tivo  y  de las re laciones socia les.

Entonces, la superac ión  de c ie rtos p rob lem as, la d is m in u c ió n  de las dem andas v incu lada s con la as is tenc ia  
a lim en ta ria , la re so luc ión  de de te rm inadas necesidades a pa rtir del ingreso p e rc ib ido  fundam enta lm en te  vía trabajo 
in fo rm a l y /o  po líticas  de transfe renc ia  d irecta  o p rev is iona les , convive  con ciertas fa lenc ias v incu lada s con la 
in frae s tru c tu ra  pú b lica , el acceso a se rv ic io s  y  el a travesam iento  de prob lem á tica s  socia les com p le jas. Es decir 
que la mayor igualación respecto de los modos de percibir y utilizar los ingresos monetarios y la 
eliminación de algunos mecanismos diferenciadores en el acceso a ciertos bienes10 y capitales, no 
ha resuelto completamente la desigualdad respecto de un conjunto de cuestiones que definen las 
condiciones de vida11, aún cuando estas también expresen mejorías durante el período analizado.

El aum ento  de los ingresos no se re lac iona  d irectam ente  con la p o s ib ilid a d  de so lu c io n a r a lgu nos p rob lem as, que 
se v in cu la n  con fuertes padec im ien tos su b je tivo s  re lac ionados con m ú ltip le s  va riab les que persis ten  en el tiem po, y 
que más bien responden a la lóg ica  del de te rio ro  y  la frac tu ra  de lazos soc ia les de in tegrac ión  y  pa rtic ip a c ió n  socia l. 
C uestiones re lacionadas con la v io le n c ia , el m altra to, el de scu ido , las ad icc ione s, la de lincuen c ia ; p rácticas que 
señalan la e ros ión  de te jid o s  de co n tenc ió n  fam ilia r, co m u n ita ria  y  soc ia l que co n fig u ra n  lo que hem os de nom inado 
prob lem á tica s  socia les com p le jas  y  que dem andan una in te rvenc ió n  pa rticu la r para la cual, aún hay pocas m uestras 
de d is p o s it iv o s  adecuados y  su fic ien tes.

Estas s ituac io nes , no p riva tivas de la co n d ic ió n  de pobreza pero sí agravadas por ella, re fle jan la co nsecuencia  de 
largos pe riodos de p rivac ió n  del acceso a la educación , el traba jo , la a tenc ión  de la sa lud, la cu ltu ra , la ju s tic ia , el 
arte y  la recreac ión; lo que ha im ped ido  una pa rtic ip a c ió n  soc ia l va lo rada, un re con oc im ien to  de las po tenc ia lidades 
de los su je tos y  la rea lizac ión personal de los m ism os. Es que los su je tos, m ucho más a llá  de ser co nsu m ido re s  
de los bienes que necesitan para la re p rodu cc ión  de su v id a  co tid iana , son seres que desean; desean en contextos 
que m uchas veces resultan a n iq u ila d o re s  de sus asp irac iones , que van en con tra  de sus gustos e intereses y  que 
tienden a insta lar su fr im ie n to s  p ro fundos.

10 No se tom an en este trabajo, pero me refiero a bienes com o las com putadoras, del Program a Conectar Igualdad, los instrum entos m usicales, del P rogram a de 
Orquestas, la Telev is ión D ig ita l Abie rta, entre otros.
11 C om o ser el acceso al agua potable, al gas, a la luz, a las cloacas, al transporte, a los cam inos, a la atención de la salud, a los m edicam entos y tratam ientos, a 
la educación form al, a la seguridad.
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Entonces, las co n d ic io n e s  que im pone la in frae s tru c tu ra  urbana -  o la fa lta  de ins fraes truc tu ra  -  el m ed io  am biente, 
la co be rtu ra  y  ca lidad  de los se rv ic io s  p ú b lico s , la pe rtin enc ia  de las ins titu c ione s , no se han resue lto , ni se 
resolverán, con las po líticas de transfe renc ia  y  su efecto igua lador, porque no son cuestiones que dependan del 
co nsu m o privado  ni de la m ic ro eco nom ía  fa m ilia r o loca l; aún cuando un m e jo ram ien to  en los ingresos ind iv idu a les  
pueda haber d is m in u id o  la expres ión  que estos prob lem as tenían en un contexto  de c r is is  m acroe con óm ica  y social.

Lo d ich o  hasta aquí no tuvo  la in tenc ió n  de qu ita r va lo r a las po líticas de transferenc ia , cuya m oda lida d  co n tribuyó  
con la d ism in u c ió n  de la d e s igua la c ión  estigm atizan te  y  co la bo ró  con la co n s tru cc ió n  de expectativas sobre la 
as is te nc ia  y  la p rev is ió n  soc ia l, que seguram ente m arcarán un nuevo p iso  de dem andas socia les. M ás bien intentó 
aportar a la necesidad de pensar la co m b in a c ió n  de po líticas para una so lu c ió n  más integra l de a lgu nos problem as; 
la readecuación de las in s titu c io n e s  p ú b licas  que construyen  igua ldad en la so c ia b iliza c ió n  y  el fo rta lec im ien to  
p rio r ita r io  de te rr ito r io s  re legados a pa rtir de in te rvenc iones m u ltid im e n s io n a le s  que trans fo rm en las cond ic ion es 
de v id a  en va rios  sentidos.
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